
CIDOB notes internacionals 298. NOVIEMBRE 2023CIDOB notes internacionals 298. NOVIEMBRE 2023 1

E n verano de 2023, en la principal reunión anual 
de banqueros centrales en Jackson Hole (Estados 
Unidos), la presidenta del Banco Central Europeo 

(BCE), Christine Lagarde, señaló que «nos enfrentamos a 
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La propuesta de una «Estrategia Europea 
de Seguridad Económica» supera el marco 
general de las dependencias estratégicas de 
la Unión Europea (UE) para centrarse en la 
competición con China. Este nuevo marco 
de competición, más cercano al posiciona-
miento de Estados Unidos, puede fácilmente 
conducir al proteccionismo, el desacople eco-
nómico y la desglobalización, un escenario 
contrario a los intereses de la UE, tanto por 
su impacto económico en términos de creci-
miento e inflación, como por sus consecuen-
cias para la gobernanza global. 

Aunque la UE debe tener herramientas 
para adaptarse al nuevo entorno interna-
cional, la mejor manera de mejorar su au-
tonomía y seguridad económica es a través 
de la profundización de su integración, el 
impulso de su competitividad y la diversi-
ficación de su comercio. La Declaración de 
Granada del Consejo Europeo del 6 de oc-
tubre de 2023 es un paso para redefinir de 
manera positiva los cambios en las reglas 
de la globalización.

una fragmentación de la economía global en bloques 
competitivos, con cada una de las partes intentando 
atraer al resto del mundo hacia sus respectivos valores 
e intereses estratégicos». Ello va acompañado de un au-
mento del proteccionismo1, de la reconfiguración de las 
cadenas de valor y de profundos cambios en las relacio-
nes económicas y financieras entre países. Si bien esto 
aún no ha conducido a la desglobalización, cada vez hay 
más evidencias de que nos acercamos a este escenario.

Los costes de la fragmentación geoeconómica varían en-
tre 0,2% del PIB global en el escenario más benigno al 
7% en el escenario más severo, según el FMI, aunque si 
se produjese un desacople tecnológico, algunos países 
podrían perder hasta el 12% de su PIB. Los países me-
nos desarrollados, las pequeñas economías abiertas al 
comercio, especialmente en Asia y Europa, así como los 
consumidores de bajos ingresos serían los principales 
perjudicados2. Algunos países, como México, Vietnam o 
Marruecos, se están beneficiando del acercamiento de 
las cadenas de producción a los consumidores (nears-
horing), pero incluso para estos estados un escenario de 
mayor fragmentación económica podría suponer costes 
que superen con creces los potenciales beneficios.

Aunque hay factores estructurales detrás de la ra-
lentización de la globalización observada desde la 
crisis financiera global de 20083, existe un amplio 

1. Según el Aiyar et al. (2023), el número de restricciones comerciales se ha multiplicado 
por cinco desde 2017 y las menciones de «relocalización» en las presentaciones de 
resultados de las empresas se han multiplicado casi por diez.

2. Según Góes y Bekker (2022), los países occidentales perderían entre el 1% y el 8% 
de su PIB, según su grado de apertura comercial, mientras que los países menos 
desarrollados perderían entre el 8% y el 12%, dado que sus pérdidas a largo plazo se 
verían agravadas por la menor transferencia tecnológica y de capital.

3. Entre ellos destaca la ralentización de los flujos internacionales de capital, por la 
necesidad de los bancos occidentales de reconstruir sus balances, y el menor 
dinamismo comercial, por la mayor producción de China de productos intermedios; 
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Todas las publicaciones expresan las opiniones de sus autores/as y no reflejan necesariamente los puntos de vista de CIDOB como institución.

https://www.nytimes.com/2023/08/24/business/economy/jackson-hole-economic-conference.html
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2023/html/ecb.sp230825~77711105fe.en.html
https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2023/01/16/Confronting-fragmentation-where-it-matters-most-trade-debt-and-climate-action
https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2023/01/16/Confronting-fragmentation-where-it-matters-most-trade-debt-and-climate-action
https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2023/01/11/Geo-Economic-Fragmentation-and-the-Future-of-Multilateralism-527266
https://www.bloomberg.com/graphics/2023-mexico-china-us-trade-opportunity/?leadSource=uverify%20wall
https://www.ft.com/content/64a7169a-dc52-4709-9b11-52eb24f1dab6
https://www.mei.edu/publications/moroccos-green-mobility-revolution-geo-economic-factors-driving-its-rise-electric
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consenso según el cual la rivalidad geopolítica en-
tre Estados Unidos y China acelera esta tendencia y 
amenaza con provocar un escenario de desglobaliza-
ción y desacople económico. En este contexto, el po-
sicionamiento de la Unión Europea (UE) es clave, ya 
que su elevado peso comercial y normativo en la es-
fera internacional tiene un efecto arrastre en el resto 
del mundo. De momento, la UE ha optado por priori-
zar su seguridad económica y alinearse parcialmente 
con Estados Unidos, lo que contribuye a cambiar las 
reglas de la globalización (proceso conocido como re-
globalización), pero aún no está claro hasta qué pun-
to favorece la menor integración e interdependencia 
económica entre países (lo que entendemos por des-
globalización). Esto último dependerá de cómo es de 
amplia la parte de la economía que quiere proteger 
(el patio) y cómo son de restrictivas sus nuevas polí-
ticas (las vallas).   

 
El patio europeo

El término «patio pequeño, vallas altas» fue acuñado en 
octubre de 2022 por el consejero de Seguridad Nacio-
nal de Estados Unidos, Jake Sullivan, para referirse a la 
necesidad de proteger las tecnologías críticas de com-
petidores extranjeros. De manera análoga, en Europa, 
tras la pandemia de la COVID-19 y los problemas en las 
cadenas de suministro, se hizo hincapié en la necesidad 
de proteger la industria para mejorar la resiliencia eco-
nómica y la capacidad de respuesta de la UE frente a las 
crisis. En consecuencia, la Unión inició un proceso de 
identificación de los sectores, productos y tecnologías 
que debían ser protegidos.  

Un primer estudio, elaborado por la Comisión Europea 
en 2020, identificó que la dependencia estratégica de la 
UE en seis ecosistemas sensibles4 solo afectaba a 137 de 
un total de 5.200 productos importados por la Unión, 
que apenas representaban el 6% del valor total de las 
importaciones de mercancías5. Sin embargo, teniendo 

factores que no han sido compensados por el crecimiento del comercio de servicios 
(Aiyar et al., 2023). Respecto a la ralentización del comercio, Baldwin (2022) señala que 
alrededor del 60% de la caída en la ratio entre el comercio de bienes y el PIB se debe 
a una caída en la ratio para los combustibles fósiles y los productos mineros, lo que 
encaja con la caída del precio de las materias primas a partir de 2010. El resto se debe 
a una caída en la relación entre manufacturas y PIB.

4. Materias primas, baterías, principios activos farmacéuticos, hidrógeno, 
semiconductores y tecnologías frontera de computación en la nube.

5. Casi el 70% de los productos afectados serían materias primas utilizadas por las 
industrias de gran consumo de energía, el 17% productos relevantes para apoyar la 

en cuenta el potencial para diversificar el comercio y 
la capacidad de la UE para suplirlos con producción 
propia, la lista se reducía a tan solo 34 productos, la 
mayoría de los cuales materias primas y productos 
químicos. Respecto a China, la dependencia estratégi-
ca europea de ese país afectaba a 20 productos, de los 
cuales solo 12 eran difícilmente diversificables. Si bien 
la importancia de China se ve amplificada por el peso 
de sus manufacturas y materias primas en las cadenas 
globales de valor (véase figura 1a).

Posteriormente, la Comisión Europea, Arjona et al. 
(2023) y el BCE,  en sendos informes publicados en fe-
brero de 2022, marzo de 2023 y abril de 2023, respec-
tivamente, ampliaron el número de sectores analiza-
dos y mejoraron su metodología, teniendo en cuenta 
aspectos como las reexportaciones a través de terceros 
países. Así, el número de productos que presentan una 
vulnerabilidad externa estructural en sectores sensibles 
pasó de 34 a 204, pero China perdió preminencia relati-

va6 (véase figura 1b). Si no se 
tiene en cuenta la potencia-
lidad de los productos para 
ser sustituidos ni si estos son 
estratégicos, las dependen-
cias son mucho más eleva-
das y China puede describir-

se como la «OPEP de los insumos industriales» (Her-
nández de Cos, 2023), lo que acrecienta la sensación de 
alarma.

Por supuesto, no solo preocupa las dependencias ac-
tuales, sino también las futuras, especialmente en sec-
tores críticos donde China lidera a nivel industrial y 
de investigación en varias tecnologías. Por ello, en la 
Declaración de Versalles (10 y 11 de marzo de 2022) los 
líderes de la UE acordaron reforzar la resiliencia y la so-
beranía europeas en los ámbitos de las materias primas, 
los semiconductores, la sanidad, el entorno digital, el 
alimentario y la defensa.

Las vallas europeas

Entre las diferentes medidas e iniciativas de la UE 
para proteger su economía y reducir el riesgo (de-
risking) se pueden distinguir cuatro tipos. En primer 
lugar, aquellas destinadas a promover la competi-
tividad en general y la capacidad interna de la UE 
para producir productos cuya capacidad de susti-

transición ecológica y digital y el 10% afectaría a los ecosistemas sanitarios (como los 
principios activos farmacéuticos).

6. En Arjona et al. (2023), China es el origen de la dependencia de 64 productos 
vulnerables en ecosistemas sensibles, un 31% del total de la dependencia de la 
UE, porcentaje muy inferior al 52% que tenía China en el análisis de la CE (2021). 
Con una metodología diferente, Zenglein (2020) identificó que la UE solo tenía 
una dependencia estratégica de China respecto a 103 productos, principalmente 
relacionados con los sectores de electrónica, química, minerales y metales, así como 
los productos médicos y farmacéuticos.

Las dependencias y vulnerabilidades de la UE respecto 
a China no justifican el establecimiento de una amplia 
estrategia de reducción del riesgo frente al país asiático.

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/10/13/remarks-by-national-security-advisor-jake-sullivan-on-the-biden-harris-administrations-national-security-strategy/
https://commission.europa.eu/system/files/2021-05/swd-strategic-dependencies-capacities_en.pdf
https://cidob-my.sharepoint.com/personal/vburguete_cidob_org/Documents/00.%20CIDOB/2.%20Notas%20internacionales/EU%20strategic%20dependencies%20and%20capacities:%20second%20stage%20of%20in-depth%20reviews
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op311~5065ff588c.en.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/Gobernador/Arc/Fic/IIPP-2023-02-09-hdc.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/Gobernador/Arc/Fic/IIPP-2023-02-09-hdc.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/03/11/the-versailles-declaration-10-11-03-2022/
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tución sea limitada. Para ello, se ha revitalizado la 
política industrial europea gracias a los fondos Next 
Generation EU (NGEU) y las alianzas industriales en 
sectores clave. Otras iniciativas políticas como la Ley 
Europea de Chips, el Instrumento de Emergencia del 
Mercado Único o la Ley de Materias Primas Funda-
mentales también son pasos en la misma dirección y 
contribuyen a la «autonomía estratégica abierta» de 
la UE.

En segundo lugar, se ha buscado diversificar el co-
mercio con socios internacionales e impulsar el alma-
cenamiento estratégico y la economía circular al obje-
to de reducir las dependencias. Esta estrategia busca 
romper la lógica de optimización de costes imperante 
en la última globalización para introducir criterios de 
resiliencia. Sin embargo, la iniciativa Global Gateway 

(Pasarela Mundial) también introduce elementos de 
competencia estratégica, al tratar de definir qué países 
son merecedores del comercio y la inversión europeos 
en base a criterios de afinidad con los valores europeos, 
entre los que no se encontraría China.

En tercer lugar, se puede agrupar el conjunto de me-
didas para «nivelar el campo de juego», como los 
mecanismos antisubvención, de filtrado de la inver-
sión extranjera o el ajuste de frontera en carbono. Y, 
por último, un conjunto de medidas más claramen-
te enmarcadas en la competición estratégica. Entre 
ellas, se hallan las herramientas de defensa, como el 
mecanismo anticoerción o la exclusión de proveedo-
res «de alto riesgo» de los mercados domésticos (por 
ejemplo, Huawei), y herramientas ofensivas, como 
los controles estratégicos al comercio y la inversión 

Centralidad de la cadena de valor, sectores no pertenecientes a la UE, por proveedor geográfico (2019)
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Distribución de las dependencias por número de productos, origen y valor de las importaciones (2017-2020)
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Figura 1 a y b. Dependencias estratégicas de la UE

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2023/06/07/single-market-emergency-instrument-council-adopts-its-negotiating-position/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2023/06/07/single-market-emergency-instrument-council-adopts-its-negotiating-position/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_23_1661
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_23_1661
https://www.eeas.europa.eu/eeas/por-qu%C3%A9-es-importante-la-autonom%C3%ADa-estrat%C3%A9gica-europea_es
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway_es
https://policy.trade.ec.europa.eu/enforcement-and-protection/trade-defence/anti-dumping-measures_en
https://cincodias.elpais.com/companias/2023-06-15/la-comision-europea-amplia-las-limitaciones-a-huawei-y-zte-en-la-ue.html
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saliente, que limitan las transferencias de tecnolo-
gías y el desarrollo económico de otros países; o la 
exclusión de empresas del acceso a los mercados de 
capital, que en la UE quedaría bajo el paraguas del 
régimen de sanciones (como las aplicadas sobre di-
versas entidades rusas).

En este contexto, en junio de 2023 la Comisión Euro-
pea y el alto representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, pre-
sentaron una propuesta al Parlamento Europeo, al 
Consejo Europeo y al Consejo para elaborar la primera 
Estrategia Europea de Seguridad Económica. Esta pro-
puesta supera el marco de las dependencias estratégi-
cas de la UE para centrarse en la competición estraté-
gica con China (aunque no cita al país directamente) 
con la adopción de medidas de control al comercio y 
la inversión saliente, la priorización de la cooperación 
con socios afines, un uso más estricto del reglamento 

sobre subvenciones extranjeras, así como la revisión 
del marco de control de las inversiones extranjeras di-
rectas (IED). Estas políticas, inspiradas en iniciativas 
similares adoptadas por Estados Unidos, no tienen un 
carácter meramente defensivo y alteran las reglas eco-
nómicas de la globalización.

Poco después, en septiembre de 2023, a nueve meses de 
las elecciones europeas de junio de 2024, la presidenta 
de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anun-
ció la apertura de una investigación antidumping contra 
China por ayudas ilegales a la producción del coche 
eléctrico. En su discurso, Von der Leyen remarcó que la 
UE no busca la fragmentación económica (decoupling), 
y enmarcó la investigación como parte de la estrategia 
para reducir los riesgos (derisking). Sin embargo, China 
considera la decisión «puro proteccionismo» y adelan-
tó posibles contramedidas. El inmediato viaje posterior 
del comisario europeo de comercio, Valdis Dombrovs-
kis, a China para buscar un mayor acceso de las com-
pañías europeas al mercado chino, en un contexto de 
ampliación del déficit comercial entre la UE y China7, 
parece confirmar la tesis del país asiático, al asemejarse 
el comportamiento de la UE a las tácticas de amenazas 

7. El déficit del comercio de bienes de la UE se ha más que duplicado (pasando de 
182.000 millones de euros en 2020 a 396.000 millones en 2022), aumentando su 
dependencia de materias primas y componentes tecnológicos clave de China; 
mientras que la balanza comercial de servicios es de 21.000 millones de euros a 
favor de la UE (Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, Dirección General de la 
Presidencia del Gobierno de España, 2023).

y negociación comercial acontecidos durante la Admi-
nistración Trump en Estados Unidos. Por otro lado, esta 
investigación antidumping evidencia la tenue línea que 
puede separar las herramientas comerciales defensivas 
de las ofensivas, que contribuyen a la desglobalización.

Los riesgos

La adopción de un marco de competición estratégica 
puede ir, en primer lugar, en contra del objetivo de la 
autonomía estratégica y el aumento de la resiliencia, al 
agravar las vulnerabilidades estratégicas. Un ejemplo 
de ello fue la reciente introducción de restricciones a la 
exportación de semiconductores por parte de los Paí-
ses Bajos sobre China, tras recibir presiones de Estados 
Unidos, lo que provocó que el país asiático restringie-
se la exportación del galio y el germanio a la UE, dos 
metales clave en la elaboración de semiconductores y 

de los que Europa es muy 
dependiente. La introduc-
ción de estas restricciones en 
aras de la seguridad nacio-
nal (mismo argumento que 
el esgrimido por la Adminis-
tración Trump para imponer 
aranceles) es una prerrogati-
va de los estados miembros, 

pero sus efectos son para el conjunto de la UE. Este cho-
que entre competencias nacionales e impacto europeo 
también se dio en el conflicto entre Lituania y China, 
provocado por la represalia comercial china a la aper-
tura de una oficina de representación lituana en Taiwán 
y que desembocó en la adopción del instrumento para 
contrarrestar la coerción económica. Aunque en este 
caso hubo consenso a la hora de posicionarse frente a 
la respuesta de China, el debate público sobre las ac-
ciones de Lituania que dieron lugar al conflicto ha sido 
muy limitado. Por ello, es preciso elaborar una guía cla-
ra sobre las causas primigenias que pueden dar lugar al 
uso del mecanismo anticoerción y acometer la falta de 
unidad en política exterior y competencias a nivel de la 
Unión, a fin de limitar la discrecionalidad a la hora de 
invocar «razones de seguridad nacional» y no debilitar 
la seguridad económica de la UE en su conjunto.

En segundo lugar, el éxito de las políticas enmarcadas 
en la competición estratégica no garantiza el éxito de 
las políticas de mejora de la competitividad europea. La 
UE parte de una posición de desventaja al competir con 
Estados Unidos y China mediante la política industrial 
(Spence, 2023), debido en gran parte a un presupuesto 
federal limitado cuya aplicación es descentralizada y 
poco ágil, como han demostrado los retrasos en el uso 
de los fondos NGEU. La política industrial no resuelve 
la pérdida de competitividad europea por el aumen-
to de los costes energéticos u otros motivos, ni la falta 
de economías de escala por la carencia de integración 
del mercado único y de los mercados de capitales. La 

La propuesta de una «Estrategia Europea de Seguridad 
Económica» supera el marco de las dependencias 
estratégicas de la UE para centrarse en la competición 
estratégica con China.

https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/eu-sanctions-against-russia-following-invasion-ukraine/financial-and-business-service-measures_es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52023JC0020
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_23_4426
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_23_4426
https://elpais.com/economia/2023-09-14/china-considera-puro-proteccionismo-la-investigacion-europea-por-subsidios-al-sector-del-coche-electrico.html?event_log=oklogin
https://futuros.gob.es/sites/default/files/2023-09/RESILIENTEU2030.pdf
https://www.europapress.es/economia/noticia-paises-bajos-restringe-exportacion-tecnologias-fabricar-chips-seguridad-nacional-20230630142948.html
https://www.europapress.es/economia/noticia-paises-bajos-restringe-exportacion-tecnologias-fabricar-chips-seguridad-nacional-20230630142948.html
https://www.brookings.edu/es/articles/los-aranceles-de-trump-redundaron-en-beneficio-del-trabajador-estadounidense-y-de-la-seguridad-nacional/
https://www.brookings.edu/es/articles/los-aranceles-de-trump-redundaron-en-beneficio-del-trabajador-estadounidense-y-de-la-seguridad-nacional/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2022-01-20/lituania-china-conflicto-diplomatico_3360136/
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política industrial ha de complementarse con otras po-
líticas, como la modernización de las políticas de com-
petencia, comercial, fiscal e inversión en capital huma-
no. En caso contrario, existe el riesgo de entrar en una 
carrera de subsidios entre potencias y entre países de la 
UE, como muestra el hecho de que en los últimos años 
las ayudas de Estado hayan dependido en gran medida 
de la capacidad fiscal de los estados miembros8, crean-
do fricciones entre ellos. Sin un debate sobre un tesoro 
y una política fiscal comunes, la política industrial no 
tendrá una dimensión verdaderamente europea y se 
verá acotada por la restauración de las reglas fiscales 
y el régimen de ayudas de Estado. Una política es tan 
fuerte como el presupuesto que la respalda.

En tercer lugar, la adopción de investigaciones ad hoc 
contra un país y sector puede socavar los mecanismos 
multilaterales de resolución de disputas y generar acu-
saciones de arbitrariedad. La decisión de la Comisión 
Europea de iniciar una investigación contra China por 
sus subsidios al coche eléctrico y no iniciar una similar 
contra, por ejemplo, Estados Unidos tras la aprobación 
de la Inflation Reduction Act, ley que impulsa la política 
industrial en el país a un ritmo sin precedentes en las 
últimas décadas, puede levantar suspicacias. Además, la 
percepción de arbitrariedad en la apertura de investiga-
ciones fuera de la OMC favorece que de erigirse final-
mente aranceles se produzcan represalias comerciales 
por parte del país afectado. En el caso de los vehículos 
eléctricos procedentes de China, este país podría respon-
der restringiendo el acceso a su enorme mercado o limi-
tando las exportaciones de suministros críticos. Este en-
foque dinámico de represalias comerciales cuestiona las 
ganancias en términos de una mayor seguridad econó-
mica de Europa. Además, la imposición de aranceles por 
parte de una gran economía genera un efecto cascada 
de medidas arancelarias por parte de terceros países que 
pueden verse inundados por el desvío de las mercancías 
hacia sus territorios, como mostró el caso de los arance-
les al acero por parte de la Administración Trump, que 
llevó a la UE a tomar medidas extraordinarias para evi-
tar que el aumento de las importaciones de acero barato 
de otros países socavara la industria europea. 

En cuarto lugar, la priorización de la cooperación con 
socios afines favorece la fragmentación geoeconómica9 
y puede ser insuficiente para resolver las dependen-
cias estratégicas. Las materias primas están donde es-
tán (véase figura 2), por lo que esta estrategia puede 
convertirse en un corsé que limite las opciones de di-
versificación y suministro ante posibles cambios polí-
ticos en los países. El aumento del autoritarismo y de 

8. El año pasado, Alemania y Francia concedieron casi el 80% de todas las ayudas de 
Estado de la UE.

9. Según la OMC (2023), el comercio de bienes entre dos bloques geopolíticos 
hipotéticos –basados en los patrones de votación en la ONU– ha crecido entre un 
4% y un 6% más lento que el comercio dentro de estos bloques desde la invasión de 
Ucrania.

modelos e intereses divergentes en otros países pueden 
provocar su acercamiento a China o Rusia por miedo a 
ser excluidos hoy o en el futuro de sus relaciones eco-
nómicas con la UE. La vaga definición de socios afines 
como «países que comparten nuestras preocupaciones 
e intereses» favorece los flujos de inversiones entre los 
países del G-7 y la UE, con el Sur Global en un segun-
do plano. Instrumentos de inversión como la iniciativa 
Global Gateway o la Asociación para la Infraestructura 
e Inversión Mundiales pueden contribuir a reducir la 
influencia de China en el Sur Global, pero, según están 
diseñadas, también son instrumentos de la competen-
cia estratégica que favorecen la fragmentación geoeco-
nómica.

Figura 2. Estructura de la producción global: 
materias primas seleccionadas (2020)
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Por último, la Estrategia Europea de Seguridad Econó-
mica debería ser holística y no enfocada únicamente 
en la competición estratégica con China o países «no 
afines». Es preciso abordar también la vulnerabilidad 
derivada de la concentración de las exportaciones en 
el caso de diversos productos farmacéuticos, químicos 
y manufacturas de alta tecnología a Estados Unidos y 
Reino Unido, o la excesiva dependencia de la UE frente 
a proveedores de fuera de la UE en infraestructuras de 
los mercados financieros y de servicios digitales, que 
también afecta a estos países (De Cos, 2023; Ioannou 
et al. 2023). La estrategia de la UE debería aspirar a li-
mitar todas las dependencias, no reducir unas para in-
crementar otras. La UE debe apoyarse en sus aliados, 
pero no puede olvidar que precisamente el concepto de 

https://www.bbc.com/news/business-63920063
https://www.bbc.com/news/business-63920063
https://policy.trade.ec.europa.eu/news/eu-prolongs-steel-safeguard-three-years-2021-06-25_en
https://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/wtr23_s.htm
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autonomía estratégica asociado a la economía surgió 
en plenas negociaciones del Brexit y coincidiendo con 
la Administración Trump. La UE también debe de me-
jorar su preparación ante posibles cambios en las po-
siciones de sus aliados y fomentar interdependencias 
estratégicas con sus socios.

Reflexiones finales

El actual contexto geopolítico caracterizado por las 
guerras en Ucrania y Oriente Próximo, así como las 
fricciones entre las grandes potencias pueden redefi-
nir la globalización. Ya hay evidencias claras de que la 
globalización está cambiando hacia una regionaliza-
ción, principalmente debido a factores como el friend-
shoring, la diversificación del comercio internacional 
y la menor fragmentación de las cadenas de valor 
(OMC, 2023); sin embargo, eso no quiere decir que la 
globalización esté condenada a retroceder. La UE está 
en posición de contribuir a definir la reglobalización e 

intentar evitar un proceso de desglobalización que no 
le beneficiaría.

La geoeconomía puede ser muy útil para la competi-
ción estratégica con China debido a que su industria 
está mucho más integrada en las cadenas de valor in-
ternacionales y las pérdidas para el país asiático en un 
escenario de fragmentación económica y desglobali-
zación serían superiores a las de Estados Unidos y la 
UE. Sin embargo, la UE también saldría malparada, ya 
que al ser una economía abierta sufriría más ante los 
shocks domésticos y afrontaría precios más altos como 
consecuencia de una peor asignación del capital y una 
menor competencia e innovación, lo que también afec-
taría a su política monetaria y crecimiento económico 
(Ioannou et al., 2023). Por otro lado, la fragmentación 
económica y la desglobalización tendría importantes 
consecuencias en términos de migraciones, seguridad 
alimentaria, distribución de ingresos entre países y la 
provisión de bienes globales, entre los que destacan la 
lucha contra el cambio climático y los mecanismos de 
resolución de conflictos. No es casualidad que en un 
entorno de mayor uso de herramientas geoeconómicas 
se estén produciendo más conflictos entre países.

Por ello, es fundamental la distinción entre las políticas 
encaminadas a reducir las vulnerabilidades económi-
cas y conseguir una autonomía estratégica abierta de 
aquellas que buscan, de una manera muy amplia, la 
reducción del riesgo (derisking) y fácilmente pueden 
conducir al proteccionismo, el desacople económico 
y la desglobalización. En este sentido, la propuesta de 
Estrategia Europea de Seguridad Económica de la UE 
no distingue apropiadamente entre los diferentes tipos 
de medidas a adoptar y supera el marco de las depen-
dencias estratégicas para centrarse en la competición 
estratégica con China, lo que dificulta la aprobación de 
la estrategia a nivel de la Unión. Los estados miembros 
están divididos en función de varios factores (Artea-
ga, Felix et al. 2023), entre los que destacan los siguien-
tes: a) su cercanía a Washington (siendo los países del 
este de Europa más atlantistas y proclives a la compe-
tición estratégica con China); b) el grado de apertura 
comercial (con una Francia con posiciones más protec-
cionistas frente a los países escandinavos, los Países 
Bajos, Alemania y España más proclives a la apertura 

comercial), y c) la capacidad 
fiscal de los estados, ya que 
muchos países, entre los que 
se encuentra España, temen 
que el mayor intervencionis-
mo estatal perjudique a los 
países con menor margen 
financiero.

Para una economía como la 
española, que ha conseguido 
aumentar su cuota de expor-
taciones a nivel global en la 

última década (al contrario que lo ocurrido en Francia 
y Alemania) y que, por primera vez, podría contar con 
una fuente de ventaja competitiva, gracias al menor 
coste energético de las renovables, difícilmente puede 
ser de su interés la adopción de políticas que le sitúen 
en una espiral proteccionista. Máxime cuando España 
tiene un margen fiscal mucho más reducido que otros 
países europeos para usar la política industrial. 

Por este motivo, la primera estrategia de seguridad 
nacional de Alemania, publicada en junio de 2023, así 
como la Declaración de Granada del Consejo Europeo 
del 6 de octubre de 2023 –basada en un informe de 
prospectiva del Gobierno de España– son pasos en la 
buena dirección, en la medida en que la competición 
estratégica con China queda en un segundo plano y 
se busca expresamente evitar la fragmentación y el 
proteccionismo. La estrategia alemana rechaza divi-
dir el mundo en esferas de influencia y compromete 
hacer esfuerzos de cooperación con países «que no 
comparten todos nuestros valores». Por su parte, la 
declaración de Granada hace énfasis sobre todo en la 
necesidad de impulsar medidas que impulsen la com-
petitividad y la capacidad de producción en la UE, la 
economía circular, la diversificación y revitalización 

La estrategia de la UE debería aspirar a limitar todas las 
dependencias, no reducir unas para incrementar otras. 
La UE no puede olvidar que el concepto de autonomía 
estratégica asociado a la economía surgió en un 
momento de distanciamiento con los Estados Unidos 
(Administración Trump) y el Reino Unido  (Brexit).

https://www.elmundo.es/opinion/2023/10/03/651a93a4e9cf4a50728b457c.html
https://www.elmundo.es/opinion/2023/10/03/651a93a4e9cf4a50728b457c.html
https://unctadstat.unctad.org/datacentre/dataviewer/US.TradeMerchTotal
https://unctadstat.unctad.org/datacentre/dataviewer/US.TradeMerchTotal
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2023/10/06/granada-declaration/
https://spanish-presidency.consilium.europa.eu/es/noticias/presidencia-espanola-presenta-resilient-eu2030-hoja-de-ruta-para-impulsar-autonomia-estrategica-abierta-ue/
https://spanish-presidency.consilium.europa.eu/es/noticias/presidencia-espanola-presenta-resilient-eu2030-hoja-de-ruta-para-impulsar-autonomia-estrategica-abierta-ue/
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del comercio, así como la adopción de medidas que 
nivelen el campo de juego desde un ámbito multila-
teral (la OMC). 

Los desafíos presentados por China han llevado a la UE 
a designar al país asiático como socio de cooperación, 
competidor económico y rival sistémico, y es oportu-
no tener una estrategia de seguridad económica que 
permita a la Unión adaptarse al nuevo entorno inter-
nacional. En este sentido, la mejor manera de competir 
de manera estratégica no es buscar la fragmentación 
económica, sino profundizar en la integración europea 
y acordar cambios en los patrones de la globalización 
que permitan unas relaciones estables y fluidas entre 
la UE y China e independiente de Estados Unidos en la 
medida de lo posible.
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