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La	diplomacia	española:	desde	Adolfo	Suárez	a	Mariano	Rajoy	

Resumen.	Un	elemento	 fundamental	que	ha	sostenido	 la	Democracia	española	es	 la	

continuidad	 que	 su	 política	 exterior	 ha	 experimentado	 a	 lo	 largo	 de	 los	 años.	 Este	

estudio	 se	 encargará	 de	 analizar	 cómo	 la	 imagen	 española	 en	 el	 exterior	 ha	 servido	

como	estabilizador	democrático	y,	por	tanto,	como	línea	de	continuidad	de	su	política	

exterior.	

	

Palabras	 clave.	 Política	 exterior,	 diplomacia,	 Nation	 Branding,	 democracia,	

continuidad,	España,	presidentes.	

	

Spanish	diplomacy:	from	Adolfo	Suárez	to	Mariano	Rajoy	

Abstract.	A	crucial	 sustaining	element	 for	 Spanish	Democracy	 is	 the	 continuity	of	 its	

foreign	policy	throughout	the	years.	This	study	will	analyze	how	Spain’s	foreign	image	

has	been	a	democratic	stabilizer	and,	thus,	a	tool	for	its	foreign	policy	continuum.	

	

Keywords.	 Foreign	policy,	 diplomacy,	Nation	Branding,	 democracy,	 continuity,	 Spain,	

presidents.	 	
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Parte	1:	El	proyecto.	
1. Introducción.	

La	diplomacia,	tanto	en	España	como	en	otros	estados,	es	un	elemento	fundamental	para	

configurar,	 por	 un	 lado,	 la	 situación	 internacional	 de	 dicho	 estado	 y,	 por	 otro,	 ciertos	

sentimientos	en	el	ámbito	nacional.	Por	tanto,	para	entender	qué	es	 lo	que	ha	ocurrido	

con	España	desde	que	dejó	de	ser	una	dictadura,	es	necesario	elaborar	un	análisis	de	sus	

actividades	 diplomáticas	 a	 lo	 largo	 de	 los	 años.	 Con	 ánimo	 de	 conseguirlo,	 en	 este	

proyecto	 se	 pretende	 realizar	 un	 viaje	 en	 el	 tiempo,	 con	 parada	 en	 lo	 que	 España	 ha	

vivido	 bajo	 los	 mandatos	 de	 los	 distintos	 presidentes	 durante	 la	 Democracia,	 desde	

Adolfo	Suárez	hasta	Mariano	Rajoy.	

	

En	la	actualidad	nos	encontramos	en	un	mundo	globalizado,	donde	las	fronteras	entre	los	

estados	 son	 cada	 vez	más	difusas	 y	 los	 factores	 internacionales	 y	 supranacionales	 cada	

vez	 tienen	 más	 peso	 en	 las	 decisiones	 soberanas	 de	 cada	 nación.	 Por	 ello,	 cómo	 son	

percibidos	 los	 estados	 en	 el	 exterior,	 en	 parte,	 puede	 determinar	 cómo	 actúan	 los	

gobiernos	 internamente,	 además	 de	 su	 situación	 económica	 y	 comercial.	

Consecuentemente,	es	necesario	estudiar	cómo	ha	afectado	la	integración	internacional	a	

dichas	variables	en	el	caso	español,	explicando	eventos	como	la	entrada	en	la	Comunidad	

Económica	 Europea	 o	 elementos	 como	 las	 fluctuaciones	 en	 las	 relaciones	 con	 regiones	

como	América	Latina	u	Oriente	Medio.	

	

En	este	proyecto	se	empieza	por	analizar	la	política	exterior	de	España	con	Adolfo	Suárez	

(1976-1981),	 UCD	 y	 la	 Constitución	 de	 1978.	 Durante	 estos	 años,	 a	 pesar	 de	 que	 se	

continuó	con	 la	apuesta	por	 la	entrada	de	España	en	 la	Comunidad	Económica	Europea	

que	 fue	propuesta	por	el	diplomático	y	Ministro	de	Asuntos	Exteriores	Fernando	María	

Castiella	durante	el	franquismo,	se	mantuvo	una	mirada	introvertida	para	con	el	resto	del	

mundo.	Sin	embargo,	la	generosidad	económica	y	política	de	ciertos	estados	con	la	nueva	

democracia	 hizo	 que	 durante	 la	 época	 de	 Suárez	 se	 hiciese	 posible	 la	 existencia	 de	 un	

sistema	 político	 pluripartidista.	 Además,	 las	 relaciones	 diplomáticas	 con	 el	 Vaticano	 se	

vieron	 modificadas	 y	 se	 firmaron	 documentos	 tan	 importantes	 como	 la	 Declaración	
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Universal	de	los	Derechos	Humanos.	Posteriormente,	la	tesis	describe	la	diplomacia	en	el	

breve	 mandato	 de	 Leopoldo	 Calvo	 Sotelo	 (1981-1982),	 marcada	 por	 la	 lucha	 de	 los	

intereses	españoles	por	la	entrada	en	la	OTAN.	

	

A	continuación,	se	procede	a	hablar	de	los	años	en	los	que	Felipe	González	(1982-1996)	

fue	 Presidente	 del	 Gobierno.	 En	 ellos	 se	 produjo,	 por	 fin,	 la	 entrada	 de	 España	 en	 las	

Comunidades	 Europeas	 en	 1986,	 el	 referéndum	 sobre	 la	 permanencia	 en	 la	 OTAN	 ese	

mismo	año	y	el	aumento	de	nuestra	presencia	en	América	Latina	con	la	celebración	de	la	

II	Cumbre	Iberoamericana	en	Madrid	en	1992.	Después	de	González	llegó	a	la	presidencia	

José	María	Aznar	 (1996-2004),	 cuya	política	exterior	estuvo	marcada	por	un	 ferviente	e	

impopular	 apoyo	 de	 Estados	 Unidos	 allá	 donde	 fuese.	 Adicionalmente,	 es	 necesario	

hablar	 sobre	 la	 lucha	 contra	 el	 terrorismo	 alentada	 por	 las	 peripecias	 etarras,	 las	

relaciones	 con	 Marruecos	 y	 las	 negociaciones	 de	 España	 con	 Reino	 Unido	 en	 torno	 a	

Gibraltar.	

	

En	las	elecciones	de	2004	saldría	como	candidato	del	PSOE	José	Luis	Rodríguez	Zapatero	

(2004-2011),	quien	consiguió	que	España	entrase	en	el	G-20	e	hizo	que	las	relaciones	con	

Estados	Unidos,	 tras	 la	 llegada	de	Obama	al	poder,	se	erosionasen.	Para	comprender	 la	

política	 exterior	 comprendida	 por	 Zapatero	 y	 su	 equipo,	 es	 importante	 reconocer	 los	

objetivos	que	se	tenían	en	cuanto	a	cooperación	al	desarrollo,	principalmente	en	ciertas	

áreas	de	América	Latina.	Por	último,	se	prestará	atención	a	la	reciente	Administración	de	

Mariano	Rajoy	(2011-2018),	cuyas	acciones	diplomáticas	se	han	visto	inclinadas	hacia	una	

mejora	de	 la	 situación	española	en	 la	Unión	Europea	y	en	el	marco	bilateral	 tras	haber	

estado	sumida	España	en	una	profunda	crisis	económica	y	financiera	desde	2008.		

	

Por	otro	lado,	cabe	hablar	sobre	las	diferencias	y	similitudes	en	las	relaciones	exteriores	

de	los	dos	monarcas	de	la	Democracia:	Juan	Carlos	I	y	Felipe	VI.	La	Constitución	Española	

de	1978	atribuye	al	Jefe	de	Estado	la	función	de	ejecutar	la	política	exterior,	además	de	

acreditar	 a	 los	 embajadores	 y	 diplomáticos	 y	 obligar	 al	 Estado	 ante	 tratados	

internacionales	 (Priego,	 2018).	 Así,	 mientras	 que	 el	 primero	 mostró	 un	 mayor	

acercamiento	con	ciertas	potencias	de	Oriente	Medio	como	Arabia	Saudí,	el	segundo	ha	
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dejado	estas	 ambiciones	en	un	plano	más	 secundario	 con	ánimo	de	posar	 las	miras	 en	

otras	regiones	como	el	Lejano	Oriente.	Por	último,	a	pesar	de	que	el	principal	objetivo	de	

este	 estudio	 sea	 resaltar	 las	 disparidades	 (o	 similitudes)	 diplomáticas	 de	 los	 distintos	

gobiernos,	 promovidas	 por	 la	 variación	 en	 las	 personalidades	 de	 los	 presidentes	

españoles,	la	política	exterior	ha	sido	una	variable	que	se	ha	mantenido	constante	y	que	

nunca	ha	llegado	a	sufrir	situaciones	que	pudiesen	ser	preocupantemente	desastrosas.	

	

	 	



	

	

	
La	diplomacia	española:	desde	Adolfo	Suárez	a	Mariano	Rajoy		

	
	 	

9	

2. Estado	de	la	cuestión.	

2.1. Conceptos.	

Antes	de	comenzar	con	 la	revisión	de	 la	 literatura,	es	necesario	definir	 los	conceptos	

de	 diplomacia	 pública,	 diplomacia	 tradicional,	 diplomacia	 no	 tradicional,	 diplomacia	

cultural,	 Nueva	 diplomacia,	 Nueva	 diplomacia	 pública,	 Nation	 Branding	 y	 política	

exterior.		

1. En	 primer	 lugar,	 se	 entiende	 por	 diplomacia	 pública	 “el	 arte	 de	 relacionarse	

unos	estados	con	otros	a	través	de	acuerdos	en	vez	de	a	través	del	ejercicio	de	

la	fuerza”	(Kissinger,	2013,	p.	326).	Es	decir,	a	través	de	la	diplomacia	se	pone	

en	práctica	aquello	que	ha	sido	acordado	a	través	de	la	política	exterior.	

2. En	 segundo	 lugar,	 la	 diplomacia	 tradicional	 hace	 referencia	 a	 las	 relaciones	

entre	gobiernos	(G2G)	(Snow,	2009).	

3. En	tercer	lugar,	la	diplomacia	no	tradicional	o	diplomacia	pública	es	“el	proceso	

por	el	que	las	relaciones	directas	con	personas	en	un	estado	son	buscadas	para	

avanzar	 los	 intereses	 y	 extender	 los	 valores	 que	 aquellos	 que	 están	 siendo	

representados”	(Melissen,	2005,	p.	11).	

4. En	 cuarto	 lugar,	 el	 concepto	 de	 diplomacia	 cultural	 se	 define	 como	 “el	

intercambio	 de	 ideas,	 información,	 arte	 y	 otros	 aspectos	 de	 la	 cultura	 entre	

naciones	 y	 sus	 gentes	 para	 promover	 el	 entendimiento	 mutuo”	 (Cummings,	

2003,	p.	1).	

5. En	 quinto	 lugar,	 la	 Nueva	 diplomacia	 se	 caracteriza,	 según	 Harold	 Nicolson 

(1939),	 por	 incluir	 un	 fuerte	 sentimiento	 de	 pertenencia	 a	 la	 esfera	

internacional,	 otorgar	 un	 papel	 más	 importante	 a	 la	 opinión	 pública	 e	

incorporar	 cambios	 relacionados	 con	 la	 rápida	 evolución	 de	 los	 sistemas	 de	

telecomunicaciones.	

6. En	 sexto	 lugar,	 la	 Nueva	 diplomacia	 pública	 hace	 referencia	 al	 uso	 de	 los	

nuevos	medios	de	 comunicación	para	 insertar	 la	 posición	de	un	estado	en	el	

plano	internacional	(Fernández,	2012).	

7. En	séptima	instancia,	el	término	anglosajón	Nation	Branding	“la	mezcla	única	y	

multi-dimensional	 de	 elementos	 que	 proveen	 a	 la	 nación	 con	 diferenciación	
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culturalmente	 arraigada	 y	 relevancia	 para	 la	 integridad	 de	 su	 audiencia	

objetivo”	(Dinnie,	2008,	p.	15).	

8. Finalmente,	se	entiende	que	la	política	exterior	son	“las	líneas	generales	que	el	

gobierno	marca	para	la	acción	exterior”	(Priego,	2014,	p.	6).	

	

2.2. Revisión	de	la	literatura.	

Acerca	de	 la	 evolución	de	 la	diplomacia	 y	 la	política	 exterior	de	España	 se	han	 	 escrito	

diversos	 documentos,	 de	 los	 que	 se	 tomarán	 como	 referencia	 los	 académicos	

principalmente.	A	su	vez,	sendos	artículos	científicos	y	de	prensa	escritos	por	politólogos,	

teóricos	de	las	relaciones	internacionales,	periodistas	y	políticos	han	plasmado	este	tema,	

otorgándole	una	perspectiva	más	teórica	y	objetiva	desde	un	plano	de	tercera	persona.	

	

En	primer	 lugar,	 los	académicos	que	han	estudiado	acerca	de	 la	evolución	de	 la	política	

exterior	 española	 a	 través	 de	 comparativas	 entre	 distintos	 presidentes	 se	 puede	

encontrar	a	Juan	Carlos	Pereira	(1987;	2002;	2009;	2018),	Adela	Alija	(2018;	2015),	Misael	

Arturo	 López	 (2018),	 Pilar	 Folguera	 (2009),	 José	 Luis	 Neila	 (2009),	 Carlos	 López	 (2005;	

2015),	Cristina	Manzano	(2013),	Fernando	Delage	 (2003),	Francisco	Aldecoa	(1989),	que	

compara	 los	 períodos	 de	 Suárez,	 Calvo-Sotelo	 y	 González,	 Pere	 Vilanova	 (1994),	 que	

analiza	 los	mismos	 gobiernos,	Uxía	 Lemus	 de	 la	 Iglesia	 (2005),	 que	 se	 centra	 en	 Calvo-

Sotelo	 y	 González,	 Juan	 Carlos	 Jiménez	 Redondo	 (2007)	 y	 Felipe	 Sahagún	 (2004),	 que	

comparan	 las	 presidencias	 de	 Aznar	 y	 Zapatero	 y,	 por	 último,	 Richard	 Gillespie	 (2012),	

que	estudia	la	política	exterior	de	Zapatero	y	Rajoy	en	paralelo.	

	

En	segundo	lugar,	en	cuanto	a	la	política	exterior	desarrollada	durante	la	presidencia	de	

Felipe	 González,	 encontramos	 un	 estudio	 realizado	 por	 Carlos	 López	 (2011).	

Adicionalmente,	 sobre	 la	 época	 de	 José	 María	 Aznar,	 los	 expertos	 que	 destacan	 son	

Rafael	 Calduch	 Cervera	 (1994)	 y	 Fernando	 Rodrigo	 (1997).	 A	 la	 postre,	 acerca	 del	

Gobierno	de	Mariano	Rajoy	hay	análisis	elaborados	por	Cristina	Manzano	 (2013),	David	

García	 (2014),	 Ramón	Pacheco	 (2014),	 Francisco	 de	 Borja	 Lasheras	 (2015),	 José	 Ignacio	

Torreblanca (2015)	 e	 Ignacio	 Molina	 (2014),	 y	 del	 Gobierno	 de	 José	 Luis	 Rodríguez	

Zapatero,	por	Ignacio	Molina	(2011).	
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En	tercer	lugar,	con	ánimo	de	conocer	acerca	del	papel	de	la	Corona	en	la	política	exterior	

española	 es	 necesario	 leer	 a	 académicos	 como	 Charles	 Powell	 (2011),	 Carlota	 García-

Encina	(2018)	o	Alberto	Priego	(2014).	

	

En	 cuarto	 lugar,	 sobre	 las	 relaciones	 entre	 España	 y	 Estados	 Unidos,	 los	 expertos	más	

destacables	 son	 Charles	 Powell	 (2011),	 Rafael	 Arias-Salgado	 (1995),	 Antonio	 Marquina	

(1986;	 1988),	 Luis	 Simón	 (2017),	 David	 García	 (2011;	 2014),	 Juan	 Carlos	 Pereira	 (2016;	

2006),	Sylvia	Hilton	(2006)	y	Alessandro	Seregni	(2010).	Así,	aquellos	que	han	examinado	

las	 relaciones	 hispano-latinoamericanas	 son	 Celestino	 del	 Arenal	 (1994),	 Rosa	 María	

Pardo	Sanz	(2011),	Juan	Carlos	Pereira	(1993;	1998;	2004),	y	Joaquín	Roy	(2010).	De	igual	

manera,	autores	como	Esther	Barbé	(1999),	Carlos	López	(2007;	2011;	2012;	2014;	2016;	

2019),	 Antonio	 Moreno	 (2014),	 Elisa	 Lledó	 (2017),	 Salvador	 Llaudes	 (2016),	 William	

Chislett	 (2017),	 David	 García	 (2002),	 Vicente	 Garrido	 (2002),	 Natividad	 Fernández	 Sola	

(2009),	José	Luis	Torreblanca	(2001)	o	Alberto	Priego	(2018)	han	publicado	artículos	sobre	

la	política	exterior	española	hacia	la	Unión	Europea	y	Europa	en	general.		

	

En	quinto	lugar,	en	relación	a	la	política	para	con	el	Mundo	Árabe,	Carlos	Alonso	Zaldívar	

(1991),	 Fernando	 Delage	 (1997),	 Antonio	 Marquina	 (2011),	 Gonzalo	 Escribano	 (2017),	

Ignacio	Molina	(2011;	2014;	2013),	Juan	Baixeras	(1996),	Jesús	A.	Núñez	Villaverde	(2013),	

José	 Ignacio	Torreblanca	 (2010;	2015),	Francisco	de	Borja	Lasheras	 (2015),	 Jordi	Vaquer	

(2010),	 Jordi	 Alberich	 (2010)	 son	 los	 principales	 expertos.	 Finalmente,	 en	 cuanto	 a	 las	

relaciones	con	 la	 región	de	Asia-Pacífico,	podemos	encontrar	estudios	de	autores	como	

Gracia	Abad	(2011;	2014),	Ramón	Pacheco	Pardo	(2017)	y	Pablo	Bustelo	(2006).	

	

En	sexta	 instancia,	puesto	que	el	multilateralismo	en	 la	política	exterior	española	es	un	

eje	 fundamental,	 es	 importante	 leer	 los	 trabajos	 de	 Juan	 Carlos	 Pereira	 (2010),	 Elvira	

Sánchez	 Mateos	 (2000),	 Gracia	 Abad	 (2014),	 Antonio	 Marquina	 (1988;	 1989;	 1994),	

Jessica	 Almqvist	 (2018),	 Jordi	 Vaquer	 (2011),	 Cristina	 Manzano	 (2011),	 Áurea	 Moltó	

(2011),	Carlos	López	(2018),	David	García	(2009),	Rafael	Grasa	(2001)	y	José	Ángel	Sotillo	

(2014),	que	concreta	en	el	asunto	de	la	cooperación	al	desarrollo.	
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En	 séptima	 instancia,	 en	 lo	 relativo	 a	 Nation	 Branding	 y	 diplomacia	 pública	 son	

destacables	David	García	(2014),	William	Chislett	(2018),	José	Ángel	López-Jorrin	(2014),	

César	 Vacchiano	 (2014),	 Bonnie	 N.	 Field	 (2014),	 Isidoro	 Romero	 (2014),	 María	 José	

Rodríguez-Gutiérrez	 (2014),	 Alberto	 Priego	 (2014)	 e	 Irune	 Aguirrezábal	 (2012)	 en	

términos	 más	 concretos	 para	 el	 caso	 de	 España,	 y	 Keith	 Dinnie	 (2008)	 y	 Jan	Melissen	

(2007)	en	términos	generales.		

	

Finalmente,	también	se	ha	hecho	revisión	de	literatura	de	obras	escritas	por	autores	que	

no	 son	 académicos,	 como	 los	 diplomáticos	 Inocencio	 Arias	 (2012)	 y	 Jorge	 Dezcallar	

(2015).	De	estas	obras	se	ha	conseguido	obtener	una	visión	más	concreta	de	 la	política	

exterior	 de	 algunos	 presidentes	 en	 distintas	 regiones	 y	 estados	 del	 mundo,	 ideal	 para	

contextualizar	y	estructurar	este	proyecto.	
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3. Preguntas.	

Este	proyecto	pretende	responder	a	las	siguientes	preguntas:		

1. ¿Cómo	se	explica	la	situación	internacional	de	España	a	través	de	su	diplomacia	

y	de	su	política	exterior?	

2. ¿Cómo	ha	sido	la	política	exterior	con	cada	gobierno?	

3. ¿Cuál	ha	sido	la	apuesta	común	de	todos	los	presidentes	en	materia	de	política	

exterior?	

4. ¿Cómo	 ha	 incidido	 la	 imagen	 de	 España	 en	 la	 invariabilidad	 de	 su	 política	

exterior?	
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4. Finalidad	y	motivos.	

El	estudio	realizado	pretende	cuestionar	la	máxima	de	que	las	relaciones	internacionales	

de	España	no	son	una	variable	constante	en	el	tiempo.	Así,	se	ha	observado	que	tanto	el	

campo	de	la	diplomacia	como	el	de	la	política	exterior	españolas	cuenta	con	una	cantidad	

abundante	 de	 estudios	 y	 trabajos	 de	 investigación1.	 Además,	 España	 es	 objeto	 de	

atención	para	muchos	por	haberse	convertido	recientemente	en	una	democracia	que	ha	

conseguido	 liberarse	 de	 una	manera	 relativamente	 fácil	 de	 las	 cadenas	 de	 un	 régimen	

totalitario	que	apenas	le	permitía	tener	presencia	y	participar	en	los	ámbitos	económicos,	

políticos	y	sociales	internacionales.		

	

Por	 otro	 lado,	 el	 siguiente	 trabajo	 ha	 sido	 elaborado	 con	 ánimo	 de	 ofrecer	 al	 lector	

conocimientos	más	amplios	acerca	de	 lo	ocurrido	en	 los	asuntos	exteriores	españoles	y	

de	su	funcionamiento	de	la	diplomacia	desde	el	año	1976.	Se	pretende	realizar	un	análisis	

que	abarque	la	perspectiva	política,	social,	económica	y	militar.	Además,	se	ha	estudiado	

la	evolución	del	 concepto	de	España	y	 su	 imagen	en	no	 solo	naciones	extranjeras,	 sino	

también	 en	 las	 distintas	 organizaciones	 internacionales.	 Así,	 esta	 investigación	 es	

innovadora	por	las	siguientes	razones:	

1) Emprende	el	método	comparativo.	

2) Estudia	la	política	exterior	española	desde	la	perspectiva	nacional	e	internacional.		

3) Compara,	 contrasta	 y	 busca	 similitudes	 entre	 la	 diplomacia	 y	 las	 relaciones	

internacionales	españolas	durante	 las	distintas	 administraciones	presidenciales	 y	

con	los	distintos	monarcas.	

	

En	primera	 instancia,	 apoyándose	en	 la	 lectura	de	distintos	 académicos,	 el	 proyecto	 se	

realiza	 en	 base	 al	 método	 comparativo	 de	 investigación	 para	 conseguir	 exponer	 las	

similitudes	 y	 diferencias	 que	 radican	 en	 la	 política	 exterior	 de	 España	 con	 los	 distintos	

presidentes	del	Gobierno	de	la	democracia.	Así,	este	trabajo	será	novedad	en	su	campo	

																																																								
1	Ejemplos	de	estos	estudios	incluyen:	Noya,	J.	Una	diplomacia	para	España	(2006);	Martín	
García,	O.	J.	y	Ortiz	Heras,	M.,	Claves	internacionales	en	la	Transición	Española	(2010);	Crespo	
MacLennan,	J.,	España	y	Europa,	1945-2000:	del	ostracismo	a	la	modernidad	(2004);	Powell,	C.,	
Un	“hombre	puente”	en	la	política	exterior	española:	el	caso	de	Marcelino	Oreja	(1996);	Mesa,	
R.,	La	política	exterior	en	la	España	democrática	(1982),	etc.	
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de	 estudio	 por	 ofrecer	 no	 solo	 un	 contraste	 entre	 las	 políticas	 internacionales	 de	 los	

distintos	gobiernos,	sino	también	por	otorgar	una	más	amplia	visión	de	las	mismas	desde	

la	perspectiva	de	la	Monarquía.	Con	ánimo	de	plasmar	dicha	información	de	una	manera	

más	visual,	se	muestran	distintos	gráficos	y	tablas	que	explican		

1) la	hipótesis	del	trabajo,	

2) el	 sentimiento	 de	 ciudadanía	 europea	 de	 la	 población	 española	 con	 respecto	 al	

resto	de	la	UE	y	

3) la	evolución	de	las	actitudes	ante	el	ingreso	de	España	en	la	OTAN.	 	
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5. Objetivos.	

El	objetivo	general	de	este	trabajo	es	exponer	la	continuidad	de	la	diplomacia	y	la	política	

exterior	de	España	durante	 la	etapa	democrática	post-franquista.	Para	ello,	se	ha	hecho	

uso	 de	 distintos	 artículos	 académicos	 y	 libros.	 Para	 conseguir	 información	 sobre	 este	

área,	 se	 han	 analizado,	 implícitamente,	 cuatro	 variables:	 política,	 económica,	 social	 y	

militar.		

	

Este	objetivo	general	contiene	los	siguientes	objetivos	específicos:	

1) Conocer	las	peculiaridades	de	cada	uno	de	los	presidentes	de	España.	

2) Analizar	las	relaciones	de	España	con	el	Mundo	Árabe,	América	Latina	y	Europa.	

3) Analizar	el	papel	de	la	Corona	Española	en	la	política	exterior	española.	

4) Analizar	 la	 influencia	 de	 la	Marca	 España	 en	 la	 diplomacia	 y	 política	 exterior	

españolas.	
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6. Hipótesis.	

La	hipótesis	previa	a	la	realización	del	trabajo	es	la	siguiente:	La	imagen	de	España	es	

lo	que	genera	estabilidad	democrática	y,	por	tanto,	continuidad	en	su	política	exterior.	

Es	 decir,	 la	 variable	 independiente	 se	 corresponde	 con	 la	 imagen	 de	 España	 en	 el	

exterior	 como	 estabilizador	 democrático,	 mientras	 que	 la	 dependiente	 es	 la	

continuidad	en	la	política	exterior	de	España.	

	
	 	

Imagen	de	España	 Estabilidad	
democrática	

Continuidad	en	la	
política	exterior	

Gráfico	1:	Hipótesis	de	trabajo.	
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7. Marco	geográfico	y	marco	temporal.	

El	marco	 temporal	del	estudio	se	sitúa	entre	el	5	de	 julio	de	1976,	con	 la	época	de	 la	

Transición	Española,	y	el	2	de	junio	de	2018	-un	extenso	período	de	cuarenta	y	un	años,	

diez	meses	y	veintisiete	días	del	que	se	tiene	conciencia.		

	

Por	 otro	 lado,	 el	 marco	 geográfico	 es	 el	 Reino	 de	 España,	 un	 estado	 situado	 en	 la	

Península	 Ibérica,	al	 sudoeste	del	 continente	europeo,	aunque	 también	 se	desarrollan	

las	 regiones	 del	 Mediterráneo,	 con	 especial	 atención	 al	 Magreb,	 Europa	 y	 América	

Latina.	Esto	se	debe	a	que	parte	del	análisis	consiste	en	observar	las	actitudes	de	España	

hacia	dichas	áreas	geográficas	y	viceversa.	

	
	 	



	

	

	
La	diplomacia	española:	desde	Adolfo	Suárez	a	Mariano	Rajoy		

	
	 	

19	

8. Marco	teórico.	

8.1. “Anarquía	de	Locke”	2	y	Liberalismo	en	Relaciones	Internacionales.	

Según	la	“anarquía	de	Locke”,	aunque	no	se	presente	un	“gobierno	global”,	los	estados	

abogan	por	colaborar	de	manera	pacífica	entre	ellos.	Por	tanto,	se	produce	su	reflejo	

en	 la	 política	 exterior	 española	 en	 la	 medida	 en	 la	 que	 quiere	 estar	 presente	 en	

muchas	 de	 las	 organizaciones	 internacionales	 existentes,	 como	 la	Unión	 Europea,	 la	

OEI	o	la	OTAN.		

	

Así,	 por	 ejemplo,	 el	 88%	 de	 los	 ciudadanos	 españoles	 se	 sienten	 ciudadanos	 de	 la	

Unión,	siendo	el	segundo	estado	con	mayor	aceptación	después	de	Luxemburgo	(90%).	

También	es	importante	destacar	que	los	españoles	poseen	una	mayor	confianza	en	las	

instituciones	europeas	que	en	las	nacionales.	

	

																																																								
2	Denominada	“anarquía	de	Kant”	por	A.	Vendt,	esta	teoría	es	contraria	a	la	“anarquía	de	
Hobbes”,	que	repite	la	máxima	homo	homini	lupus	(De	Cive,	1642),	extrapolada	a	las	relaciones	
entre	los	estados.	

70%	
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Sí	 No	 NS/NC	

UE	
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Fuente:	Elaboración	propia.	
Datos:	Eurobarómetro	de	otoño	de	2017	(Comisión	Europea,	2018).	

	

Gráfico	2:	Sentimiento	de	ciudadanía	europea	de	la	población	española	con	respecto	al	resto	de	la	
UE.	
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Por	 otro	 lado,	 el	 Liberalismo	 en	 las	 Relaciones	 Internacionales	 se	 opone	 a	 que	 las	

democracias	puedan	 llegar	a	desencadenar	 conflictos	entre	ellas,	 idea	que,	 como	ha	

demostrado	 la	 realidad,	 viene	 cumpliéndose	 desde	 el	 final	 de	 la	 Segunda	 Guerra	

Mundial	con	 las	olas	de	democratización	en	Europa	y	 la	 instauración	de	 instituciones	

como	la	ONU.	Así,	España	desde	el	 inicio	de	su	período	democrático	post-franquista,	

no	 ha	 tenido	 ningún	 tipo	 de	 conflicto,	 ya	 sea	 “frío”	 o	 “caliente”,	 con	 ninguna	 otra	

nación	democrática3.	

	

En	 conclusión,	 aunque	 no	 exista	 una	 estructura	 clara	 que	 defina	 una	 institución	 o	

potencia	 como	 gobernante	 en	 el	 plano	 internacional,	 sí	 que	 se	 determina	 cómo	

estados	como	España	deben	actuar	en	el	mismo,	acatando	leyes	y	normas	–lo	que	se	

conoce	como	Institucionalismo.	Además,	uno	de	los	jugadores	principales	es	el	interés	

económico,	dictado	por	las	leyes	del	sistema	capitalista	de	mercado	y	sus	imposiciones	

del	modus	 operandi	 de	 los	 estados	 en	 el	mismo.	 Así,	 España	 es	 partícipe	 de	 ambas	

facciones	 -la	 legal	 y	 la	 económica-	 ,	 renunciando,	 de	 algún	 modo,	 a	 parte	 de	 su	

soberanía	 por	 lo	 especificado	 por	 las	 estructuras	 de	 poder	 constituidas	 en	 las	

organizaciones	internacionales.	

	
	

8.2. La	Teoría	de	la	Acción	Comunicativa.	

En	 la	 Teoría	de	 la	Acción	Comunicativa	propuesta	por	 Jürgen	Habermas	en	1981,	 se	

propone	 que	 las	 acciones	 no	 son	 ideadas	 por	 los	 individuos,	 sino	 por	 aquellas	

estructuras	 comunicativas	 formadas	 entre	 ellos	 -lo	 que	 se	 conoce	 como	 “sabiduría	

emancipadora”	 (Habermas,	 1981).	 Así,	 un	 funcionario	 del	 Gobierno	 español,	 ya	 sea	

diplomático	o	no,	tomará	las	decisiones	de	acuerdo	con	las	órdenes	que	se	le	dé	desde	

las	más	altas	instancias.	Es	decir,	ejecutará	una	acción	u	otra	según	lo	que	el	Gobierno	

español	ha	acordado	y	le	ha	transmitido	a	través	de	dichas	estructuras	comunicativas.	

																																																								
3	Entendiéndose	como	un	conflicto	“frío”	todo	aquel	que	se	realiza	sin	armamento	militar,	y	
siendo	uno	“caliente”	el	que	sí	involucra	el	uso	de	la	fuerza	y	violencia	físicas.	Además,	sí	que	
hay	que	tener	en	cuenta	aquellos	conflictos	en	los	que	España	ha	participado,	como	el	
conflicto	de	Afganistán	con	ISAF	hasta	2014	o	el	apoyo	a	Turquía	con	Active	Fence	desde	2014.	
Así,	España	participa	sobre	todo	en	misiones	conjuntas	con	el	resto	de	estados	de	la	OTAN,	
ONU	y	Unión	Europea.	Para	más	información:	
http://www.defensa.gob.es/misiones/en_exterior/		
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De	 esta	 misma	 manera	 funciona	 la	 opinión	 pública,	 ya	 que	 no	 suele	 ser	 un	 único	

individuo	el	que	ejerce	presión	o	alza	 la	voz	para	que	se	modifiquen	ciertos	aspectos	

en	el	Gobierno,	si	no	coaliciones	sociales	establecidas	para	abogar	por	la	defensa	de	un	

tema	 determinado.	 Así,	 por	 tanto,	 surgen	 los	 denominados	 lobbies,	 como,	 por	

ejemplo,	los	del	sector	de	la	energía	-muy	fuertes	en	España.	

	
	

8.3. La	importancia	de	la	comunicación.	

La	mayor	 parte	 de	 la	 imagen	 que	 España	 proyecta	 hacia	 el	 exterior	 se	 basa	 en	 sus	

puntos	 más	 fuertes	 y	 atractivos:	 la	 cultura,	 el	 idioma,	 la	 gastronomía,	 etc.	 Así,	 el	

Gobierno	 español	 ha	 conseguido	 construir,	 gracias	 a	 la	 mezcla	 de	 herramientas	

políticas,	de	comunicación	y	de	marketing,	un	instrumento	de	promoción	denominado	

Marca	España.	Por	consiguiente,	se	ha	construido	una	Diplomacia	Pública	a	lo	largo	del	

tiempo,	 siendo	 de	 vital	 importancia	 para	 el	 correcto	 y	 efectivo	 desempeño	 de	 la	

política	 exterior	 y	 relaciones	 internacionales.	 Consecuentemente,	 la	 construcción	 de	

un	soft-power	(Nye,	1991)	de	peso	en	España	se	ha	realizado	a	través	de	la	utilización	

efectiva	 de	 procesos	 comunicativos,	 destinados	 a	 los	 gobiernos	 y	 ciudadanos	 de	

naciones	extranjeras.	

	

Cabe	mencionar	 también	 que	 una	 de	 las	 principales	 características	 de	 una	 sociedad	

democrática	 es	 el	 acceso	 a	 la	 información	 de	 manera	 transparente	 y	 sin	

impedimentos.	Por	ende,	la	comunicación	al	ciudadano	de	las	decisiones	y	el	progreso	

en	ciertas	materias	de	política	exterior	–y	nacional-	es	fundamental	para	que	el	poder	

de	 un	 gobierno	 enraíce	 en	 las	 distintas	 organizaciones	 internacionales	 en	 las	 que	

participa.	Además,	 la	misma	profesión	de	diplomático	o	embajador	no	existiría	sin	 la	

comunicación.	 Es	 decir,	 para	 que	 España	 pueda	 defender	 sus	 intereses,	 pueda	

relacionarse	y	pueda	alcanzar	acuerdos	en	el	plano	internacional,	tendrá	que	hacer	uso	

de	la	comunicación.			

	

Por	 otro	 lado,	 la	 importación	 de	 elementos	 de	 la	 cultura	 popular	 estadounidense	

durante	los	años	ochenta,	por	ejemplo,	o	la	propagación	de	ciertos	movimientos	“anti”	
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o	“pro”	nacidos	fuera	de	las	fronteras	españolas,	aparecen	gracias	a	la	comunicación.	

Así,	 la	 opinión	 pública	 española	 está,	 muchas	 veces,	 condicionada	 por	 la	 opinión	

pública	de	estados	extranjeros,	por	no	mencionar	la	variedad	de	ideologías	políticas	y	

económicas	adoptadas	por	los	distintos	partidos	políticos	españoles.	

	

A	 modo	 de	 conclusión	 se	 puede	 determinar	 que	 el	 constructo	 social,	 político,	

económico,	ideológico	y	legal	imperante	en	España	viene	dado,	en	su	mayoría,	por	la	

comunicación.	Así	mismo,	su	variación	a	lo	largo	de	los	distintos	años	durante	la	etapa	

democrática	post-franquista,	es	 fruto	de	 los	cambios	en	 la	comunicación,	tanto	en	el	

interior	de	las	fronteras,	como	con	potencias	o	instituciones	ajenas	a	las	mismas.	
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9. Metodología.	

A	continuación	 se	 formulan	 los	métodos	y	patrones	utilizados	para	 la	 realización	del	

proyecto.	

	

9.1. Técnicas	para	la	recolección	de	datos.	

El	modo	principal	de	 recolección	de	datos	ha	 sido	 la	 lectura	de	artículos	académico-

científicos,	informes	y	libros	acerca	de	la	política	exterior	y	diplomacia	españolas	en	la	

democracia.	Además,	 la	 lectura	de	artículos	de	prensa	y	de	entrevistas	ha	permitido	

conseguir	una	perspectiva	exterior	de	lo	que	ha	sucedido	en	España.			

	

Entre	 las	 bases	 de	 datos	 utilizadas	 para	 los	 artículos	 académico-científicos	 se	

encuentran	EBSCO,	 JSTOR	 y	 la	 biblioteca	 de	 la	Universidad	 Pontificia	 Comillas,	 entre	

otras.	 Los	 artículos	 y	 escritos	 encontrados	 están,	 en	 su	 mayoría,	 redactados	 en	

español,	aunque	también	se	han	utilizado	algunos	escritos	en	francés	e	inglés.	

	

Además	de	la	lectura	de	artículos	académicos,	se	ha	realizado	una	lectura	de	algunos	

artículos	de	prensa	en	periódicos	como	Europa	Press	o	Financial	Times,	y	de	revistas	

especializadas	 como	 Foreign	 Affairs,	 UNISCI	 Discussion	 Papers,	 Política	 Exterior	 y	

Comillas	Journal	of	International	Relations.		

	

9.2. Técnicas	para	el	análisis:	el	método	comparativo.	

Puesto	que	el	objetivo	general	de	este	proyecto	coincide	con	el	análisis	comparado	de	

la	 diplomacia	 y	 política	 exterior	 durante	 las	 distintas	 presidencias,	 el	 método	 de	

investigación	más	adecuado	para	ello	es	el	método	comparativo.	

	

Asimismo,	debido	a	que	las	conclusiones	a	las	que	se	pretende	llegar	es	tanto	saber	si	

la	diplomacia	y	política	exterior	se	han	mantenido	constantes	a	lo	largo	de	los	años	de	

la	 democracia,	 como	 determinar	 el	 porqué	 de	 la	 situación	 internacional	 actual	 de	

España,	carecería	de	sentido	realizar	el	análisis	de	un	único	marco	temporal	limitado	a	

una	o	dos	administraciones	presidenciales.	Por	ello,	el	método	comparativo	es	común	

en	 las	 ciencias	 sociales	 por	 ofrecer	 la	 posibilidad	 de	 contrastar	 distintos	 factores	 y	



	

	

	
La	diplomacia	española:	desde	Adolfo	Suárez	a	Mariano	Rajoy		

	
	 	

24	

elementos,	 consiguiendo	 ofrecer	 una	 visión	 amplia	 y	 conjunta	 de	 un	 hecho.	

Adicionalmente,	 esta	 técnica	 de	 análisis	 permite	 a	 los	 investigadores	 formular	 un	

examen	 único	 de	 las	 distintas	 variables	 propuestas,	 ofreciendo	 un	 estudio	 más	

profunda	 y	 completa	 de	 cada	 una	 de	 ellas.	 De	 este	 modo,	 se	 va	 a	 realizar	 una	

comparación	de	cinco	casos	distintos:	

1. Adolfo	Suárez	y	Leopoldo	Calvo-Sotelo,	

2. Felipe	González,	

3. José	María	Aznar,	

4. José	Luis	Rodríguez	Zapatero,	y	

5. Mariano	Rajoy.	

	

Dentro	de	estos	cinco	espacios,	se	van	a	analizar	cuatro	variables	que	van	a	servir	de	

apoyo	y	refuerzo	a	la	hipótesis	del	trabajo:	

1. Mediterráneo,	

2. América	Latina,	

3. Europa,	y	

4. el	multilateralismo.	
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Parte	2:	Análisis	y	discusión.	
1. CAPÍTULO	 1:	 Adolfo	 Suárez	 y	 Leopoldo	 Calvo-Sotelo.	 La	 época	 de	 la	

UCD.	

1.1. Contextualización	histórica	y	política.	

“Hoy	 comienza	 una	 nueva	 etapa	 en	 la	 historia	 de	 España	 (...).	 Una	 sociedad	 libre	 y	

moderna	requiere	 la	participación	de	todos	en	los	foros	de	decisión,	en	los	medios	de	

información,	en	 los	diversos	niveles	educativos	y	en	el	control	de	 la	riqueza	nacional”	

(Borbón,	 1975),	 pronunciaba	 el	 Rey	 Juan	 Carlos	 I	 al	 ser	 proclamado	 Rey	 tras	 el	

fallecimiento	 de	 Francisco	 Franco.	 La	 población	 fue	 testigo	 de	 lo	 que	 fue	 el	 cambio	

definitivo	para	España	y	cómo	la	monarquía	fue	el	conductor	hacia	el	mismo.	

	

Durante	 el	 franquismo	 no	 hubo	 una	 ausencia	 de	 política	 exterior,	 aunque	 se	 evitó	

mantener	relaciones	con	ciertos	estados	de	ideologías	contrarias	a	la	del	Régimen	y	se	

generó	la	sensación	de	que	España	era	un	paria	internacional,	condenado	por	la	ONU	

(Asamblea	 General	 de	 las	 Naciones	 Unidas,	 1946),	 que	 solo	 sirvió	 como	 punto	 de	

apoyo	a	Estados	Unidos	durante	la	Guerra	Fría	para	establecer	bases	militares.	Cuando	

esto	acaba,	 se	busca	 la	normalización	de	 las	 relaciones	con	ciertos	estados4,	además	

del	 abandono	 de	 la	 posición	 de	 neutralidad	 en	 el	 mundo	 y	 la	 entrada	 en	 ciertas	

organizaciones	internacionales.	

	

Cuando	 Suárez	 gana	 las	 elecciones	 con	 UCD	 en	 1977,	 con	 ánimo	 de	 conseguir	 una	

mayor	 credibilidad	 internacional,	 se	 ratifican	 los	 Convenios	 de	 derechos	 humanos	

existentes,	 además	 de	 que	 se	 reanudaron	 las	 relaciones	 diplomáticas	 y	 comerciales	

con	estados	como	la	URSS.	Adicionalmente,	es	necesario	apuntar	que	este	presidente	

no	 contaba	 con	 los	 mismos	 medios	 y	 recursos	 con	 los	 que	 contaron	 futuros	

presidentes,	como	José	Luis	Rodríguez	Zapatero	o	su	sucesor	Mariano	Rajoy,	por	ser	el	

inicio	 de	 un	 nuevo	 régimen	 que	 aún	 estaba	 por	 terminar	 de	 desarrollarse.	 Así,	 los	

malabares	 que	 la	 primera	 administración	 pudiese	 hacer	 con	 la	 política	 interna	 y	

externa	eran	complicados,	además	de	que	 los	diplomáticos	y	agentes	 formados	para	
																																																								
4	Véanse	los	casos	de	México,	Israel,	la	URSS,	la	China	de	Chiang	Kai-shek	o	Alemania	del	Este.	



	

	

	
La	diplomacia	española:	desde	Adolfo	Suárez	a	Mariano	Rajoy		

	
	 	

26	

llevar	a	cabo	acciones	en	materia	de	política	exterior	venían	del	gabinete	del	General	

Franco.	Esto	suscitaría	cierto	rechazo	en	algunos	estados,	además	de	 la	sensación	de	

que	la	aproximación	ideológica	española	frente	al	exterior	no	había	cambiado.	

	
1.2. Las	relaciones	con	el	Mundo	Árabe.	

Durante	 esta	 época	 se	 dio	 suma	 importancia	 al	 acercamiento	 con	 los	 estados	 de	

Oriente	Medio,	razón	por	 la	que	Suárez	decidió	reunirse	con	algunos	dirigentes	de	 la	

región.	Así,	 la	 primera	 reunión	 fue	 con	 el	 dirigente	palestino,	 Yasser	Arafat.	 Aunque	

este	evento	suscitó	polémicas	por	parte	de	Estados	Unidos,	dio	al	plano	internacional	

una	 lección	 sobre	 la	 importancia	 del	 rol	 de	 España	 para	 la	 consecución	 de	 una	

resolución	de	paz	en	la	zona	(Alam,	1992).		

	

Sin	 embargo,	 a	 pesar	 de	 la	 elaboración	 de	 numerosos	 planes	 de	 acción	 en	 el	

Mediterráneo,	 no	 se	 consiguió	 llevar	 a	 cabo	una	 política	 exterior	 lo	 suficientemente	

bien	definida	hacia	la	zona,	debido	a	la	atención	prestada	a	los	asuntos	nacionales.	Lo	

que	realmente	se	buscó	en	esta	época	fue	apaciguar	las	diferencias	que	España	y	dicha	

región	tuvieron	en	el	pasado,	por	el	conflicto	del	Sáhara	Occidental	y	las	reclamaciones	

de	soberanía	de	Marruecos	sobre	Ceuta	y	Melilla.	Este	hecho	es	respaldo	de	uno	de	los	

objetivos	específicos	del	trabajo.	

	

Así,	 se	optó	por	 la	utilización	de	herramientas	de	estabilización	política	y	económica	

para	 garantizar	 una	 situación	 de	 seguridad	 en	 el	 Mediterráneo.	 Entre	 estas	

herramientas	 figuran	 el	 uso	 de	 las	 vías	 diplomáticas,	 la	 cooperación	 política	 y	

comercial	 y	 la	presencia	de	contingentes	militares,	necesarios	para	mantener	ciertos	

niveles	de	seguridad	(Calduch,	1998).	

	

Adicionalmente,	 la	apuesta	de	Leopoldo	Calvo-Sotelo	por	 la	entrada	de	España	en	 la	

OTAN	demostró	el	compromiso	español	de	contribuir	a	la	mejora	de	la	situación	en	el	

Mediterráneo,	tanto	de	seguridad	como	de	estabilidad.	De	esta	manera,	España	tuvo	

el	 deber	 de	 aplicar	 políticas	 propias	 hacia	 la	 región,	 aunque	 siempre	 teniendo	 en	

cuenta	los	intereses	del	resto	de	naciones	conformantes	de	dicha	organización.	
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1.3. Las	relaciones	con	América	Latina.	

Adolfo	 Suárez	 y	 su	 gabinete	 consiguieron	 acercarse,	 en	 primera	 instancia,	 al	 blanco	

más	 fácil:	 los	 estados	 latinoamericanos	 (Arias,	 2012),	 entre	 ellos	 Cuba,	 y	 en	 los	 que	

Suárez	 parecía	 causar	 furor.	 Así,	 las	 similitudes	 culturales,	 lingüísticas	 e	 históricas	

permitieron	que	 el	 nuevo	presidente	proyectase	una	 imagen	positiva	 en	una	 amplia	

región,	dando	inicio	a	una	de	las	características	que	bien	definen	a	España:	el	puente	

entre	América	y	Europa.		

	

En	otro	orden	de	ideas,	el	mandato	de	Calvo-Sotelo	fue	testigo	del	conflicto	y	la	crisis	

de	 las	 Islas	Malvinas	entre	Argentina,	que	considera	que	son	parte	de	su	territorio,	y	

Reino	Unido,	que	posee	soberanía	 sobre	ellas.	Así,	España	se	vio	atrapada	en	medio	

por	la	similitud	de	aquella	situación	con	la	de	Gibraltar.	Era	la	“oportunidad	perfecta”	

para	poder	recuperar	el	peñón,	según	muchos,	a	través	de	una	reunión	acordada	con	

Margaret	 Thatcher.	 En	 esta	 reunión	 Calvo-Sotelo	 pretendía	 defender	 una	

descolonización	 por	 retrocesión	 tanto	 en	 las	 Islas	 como	 en	 Gibraltar5.	 Sin	 embargo,	

unos	 días	 antes	 de	 la	 reunión	 se	 desataron	 manifestaciones	 a	 favor	 de	 la	 posición	

argentina,	a	lo	que	Reino	Unido	respondió	anulándola	(Iglesias,	2016).	

	
	

1.4. España	en	Europa.	

Por	 último,	 en	 cuanto	 a	 la	 asignatura	 pendiente	 de	 la	 entrada	 de	 España	 en	 las	

Comunidades	 Europeas,	 el	 hecho	 de	 galardonar	 al	 Rey	 Juan	 Carlos	 I	 con	 el	 Premio	

Carlomagno	 en	 1982,	 hizo	 que	 España	 entrase	 en	 el	 “Club	 de	 las	 Democracias	

Europeas”	 (Priego,	 2014)6.	 Este	 evento	 sería	 la	 chispa	 que	 iniciaría	 la	 llama	 de	 la	

entrada	en	las	Comunidades	Europeas	en	la	época	de	Felipe	González	en	1986.	 	

																																																								
5	Se	 aprovechó	 la	 similitud	 entre	 ambas	 situaciones	 para	 posicionar	 a	 España	 como	 una	
potencia	 “hermana”	 de	 Argentina	 –y,	 por	 ende,	 de	 toda	 la	 comunidad	 latinoamericana-,	
instaurando	 la	 idea	 de	 que	 estaba	 sufriendo	 del	 mismo	 mal	 que	 ella.	 Así,	 se	 pretendía	
fortalecer	 las	 relaciones	 con	 América	 Latina,	 que	 era	 una	 de	 las	 prioridades	 de	 España	 en	
cuanto	a	su	política	exterior	en	aquel	momento (Barbé,	1994).	
6	Aunque	la	petición	de	entrada	en	la	Comunidad	Europea	y	el	Consejo	de	Europa	se	realizó	en	
1977,	bajo	la	presidencia	de	Suárez.	
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1.5. La	apuesta	española	por	el	multilateralismo.	

Además,	 cabe	destacar	el	 papel	de	 Juan	Carlos	 I,	 que	 viajó	en	1976	a	Estados	 como	

Estados	 Unidos	 y	 Argentina	 para	 dar	 discursos	 sobre	 la	 posición	 de	 España	 como	

defensora	de	los	derechos	humanos	y	promotora	de	la	democracia	(Priego,	2014).	Así,	

se	 iniciaría	 un	 proceso	 de	 cambio	 de	 la	 imagen	 país	 de	 esta	 nación,	 con	 el	 fin	 de	

conseguir	 acercar	 posturas	 con	 el	 resto	 de	 la	 comunidad	 internacional.	 Este	 hecho	

demuestra	la	hipótesis	del	proyecto,	así	como	el	objetivo	general.	

	
Durante	la	breve	época	de	Calvo-Sotelo	como	Presidente	el	Gobierno	tras	la	dimisión	

de	Suárez	tras	el	fallido	intento	de	golpe	de	Estado	del	23	de	febrero	de	1981,	se	luchó	

por	la	entrada	de	España	en	la	OTAN	para	poder	alcanzar	la	tan	deseada	ecuanimidad	

y	equidad	con	el	 resto	de	potencias	 internacionales	que	 se	venía	buscando	desde	el	

final	del	franquismo,	además	de	la	“multilateralización”	de	la	política	exterior.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Con	la	adhesión	a	la	OTAN	sin	tener	en	cuenta	lo	que	opinaba	la	población,	se	produjo	

un	descenso	de	su	voluntad	de	pertenecer	a	esta	organización.	Además,	el	hecho	de	

que	una	gran	parte	de	los	españoles	no	supiese	muy	bien	cuáles	eran	los	propósitos	de	

la	organización,	extendió	el	 sentimiento	de	que	España	podría	entrar	en	guerra	más	
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Gráfico	3:	Evolución	de	las	actitudes	ante	el	ingreso	de	España	en	la	OTAN.	

	
Gráfico	4:	Evolución	de	las	actitudes	ante	el	ingreso	de	España	en	la	OTAN.	



	

	

	
La	diplomacia	española:	desde	Adolfo	Suárez	a	Mariano	Rajoy		

	
	 	

29	

fácilmente	con	facciones	contrarias	o	que	el	resto	de	estados	iban	a	utilizarla	como	un	

mero	armario	de	almacenaje	de	armas	nucleares	(CIS,	1982).	Aún	así,	en	1982	se	firmó	

la	desnuclearización	de	Estados	Unidos	en	España,	ocasionando	un	sosiego	entre	 los	

españoles.	
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2. CAPÍTULO	2:	Felipe	González.	El	primer	gobierno	del	PSOE.	

2.1. Las	relaciones	con	el	Mundo	Árabe.	

La	 política	 exterior	 hacia	 el	 Mundo	 Árabe	 durante	 la	 época	 de	 Felipe	 González	 no	

sufrió	ningún	cambio	con	respecto	a	la	de	los	gobiernos	de	la	UCD.	Sin	embargo,	sí	que	

tuvieron	que	amoldarse	a	 los	objetivos	e	 intereses	de	 la	Comunidad	Europea	 (desde	

ahora,	 CE).	 La	 posición	 de	 España	 en	 Oriente	 Medio	 se	 vería	 reforzada	 con	 el	

establecimiento	de	relaciones	diplomáticas	con	el	Estado	de	Israel	en	1986	a	la	par	que	

se	mantenían	las	excelentes	relaciones	con	sus	vecinos	árabes.	Por	otro	lado,	en	1991,	

Madrid	 se	 convierte	 en	 el	 anfitrión	 de	 las	 Conversaciones	 de	 Paz	 entre	 árabes	 e	

israelíes,	conferencia	a	la	que	asistieron	tanto	Estados	Unidos	como	la	Unión	Soviética,	

y	que	asentó	las	bases	de	los	Acuerdos	de	Oslo	de	1993.	

	

Otro	 evento	 internacional	 que	 tuvo	 lugar	 en	 España	 fue	 la	 Conferencia	

Euromediterránea	de	Barcelona	–el	Proceso	de	Barcelona-	de	1995.	La	celebración	de	

la	Conferencia	en	España	proyectó	la	importante	imagen	de	la	misma	en	relación	con	

los	 asuntos	 tratados	 sobre	 la	 zona	 del	 Mediterráneo.	 Así,	 con	 esta	 Conferencia	 se	

pretendió	 llegar	 a	 espacios	 y	 acuerdos	 de	 colaboración	 y	 cooperación	 política,	

económica,	de	seguridad,	financiera,	cultural	y	social,	con	el	fin	de	conseguir	un	mayor	

entendimiento	entre	Europa	y	las	naciones	del	Mediterráneo,	además	de	la	promoción	

de	la	paz	y	estabilidad	en	la	zona	(Comisión	Europea,	1995).	

	

Tras	 la	Guerra	del	Golfo	de	1991,	el	Magreb	 se	 convirtió	en	una	 zona	de	alto	 riesgo	

para	 la	 seguridad	 nacional	 y,	 tras	 el	 inicio	 de	 la	 guerra	 civil	 argelina	 en	 1991,	 el	

gobierno	 de	 Felipe	 González	 se	 vio	 obligado	 a	 reforzar	 las	 medidas	 de	 control	 de	

inmigración	en	las	fronteras	(Hernando,	2014).	

	

2.2. Las	relaciones	con	América	Latina.	

El	hecho	de	que	se	celebrase	la	II	Cumbre	Iberoamericana	en	España	en	1992	–a	la	que	

incluso	Fidel	Castro	asistió-,	refuerza	los	argumentos	ofrecidos	con	anterioridad	acerca	

de	la	idea	de	España	como	“puente”	entre	América	Latina	y	Europa	(Pardo,	2011).	De	

este	 modo,	 España	 se	 postuló	 como	 una	 especie	 de	 portavoz	 de	 los	 intereses	 y	
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preocupaciones	 latinoamericanas	 en	 la	 CE,	 abogando	 por	 el	 desarrollo	 y	 estabilidad	

económica	y	política	de	la	región.	

	

Sin	embargo,	hay	quienes	defienden	que	la	posición	de	España	frente	a	América	Latina	

se	vio	deteriorada	tras	su	incorporación	en	la	CE,	pues	los	intereses	están	puramente	

condicionados	 y	 determinados	 por	 acuerdos	multilaterales	 en	 vez	 de	 bilaterales.	 Es	

decir,	 ahora	 España	 tendría	 que	 dirigirse	 hacia	 la	 región	 con	 la	 voluntad	 de	 la	

Comunidad	en	mente.	Además,	muchos	de	los	recursos	que	anteriormente	se	habían	

destinado	 a	 la	 cooperación	 en	 América	 Latina	 se	 vieron	 desviados	 a	 los	 fondos	

comunitarios.	

	
2.3. La	integración	en	Europa.	“Unidos	en	la	diversidad”.	

La	entrada	en	la	CE	se	realiza	junto	con	Portugal	tras	la	firma	del	tratado	de	adhesión	

en	1985.	Así,	 la	 economía	española	 se	 vio	 favorecida	no	 solo	por	 conseguir	 eliminar	

definitivamente	 las	 barreras	 comerciales	 con	 el	 resto	 de	 estados	 europeos,	 sino	

porque	recibió	numerosas	ayudas	financieras	por	parte	de	esta	organización.	

	

Por	otro	lado,	la	entrada	de	España	en	la	CE	supuso	el	incremento	de	la	representación	

y	defensa	de	sus	intereses	en	el	extranjero.	Así	como	el	servicio	exterior	español	es	y	

ha	 sido	 siempre	 débil	 en	 cuanto	 a	 representantes	 en	 el	 extranjero,	 el	 de	 la	 Unión	

Europea	 se	 ha	 visto	 incrementado,	 lo	 que	 hace	 que	 haya	 una	 compensación	 que	

permite	 que	 los	 intereses	 españoles	 no	 se	 queden	 sin	 representación	 en	 el	 exterior	

(Priego,	 2018).	 A	 la	 postre,	 esta	 nueva	 membresía	 obligó	 al	 Gobierno	 español	 a	

reescribir	 los	 objetivos	 en	materia	 de	 política	 exterior,	 pues	 debían	 adecuarse	 a	 los	

objetivos	comunitarios.	

	

En	este	proceso	de	modernización	final	de	España	el	Rey	Juan	Carlos	 I	 jugó	un	papel	

crucial	 por	 demostrar	 su	 constante	 interés	 para	 con	 el	 proyecto	 Europeo.	 Por	 esta	

razón,	 el	 Presidente	 de	 la	 Comisión,	 Durao	 Barroso,	 describió	 al	 monarca	 español	

como	“valedor	del	europeísmo”	(Priego,	2014,	p.67).	Además,	España	sería	presidente	

del	 Consejo	 de	 la	 –entonces-	 Comunidad	 Económica	 Europea	 en	 1989,	 lo	 que	 se	
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repetiría	en	1995	y	en	2002.	Este	hecho	es	refuerzo	de	uno	de	los	objetivos	específicos	

de	este	trabajo.	

	

El	hecho	de	que	España	asumiese	la	presidencia	del	Consejo	Europeo	tras	su	reciente	

entrada	 en	 la	 CE,	 supuso	 la	 aceptación	 del	 estado	 como	 nación	moderna,	 capaz	 de	

cabalgar	al	mismo	nivel	que	el	resto	de	potencias	occidentales	–no	solo	las	europeas.	

Además,	 este	 evento	 supuso	 la	 consolidación	 democrática	 en	 España	 y	 el	

reconocimiento	internacional	de	una	transición	culminada	con	éxito.	

	

En	cuanto	a	la	cuestión	de	defensa	en	un	plano	multilateral,	con	un	discurso	ligado	a	la	

construcción	 de	 una	 Europa	 plenipotenciaria	 en	 el	 mantenimiento	 de	 la	 paz	 y	 la	

seguridad	 occidentales,	 España	 apuesta	 por	 unirse	 también	 a	 la	 Unión	 Europea	

Occidental	(UEO).	De	esta	manera,	esta	adhesión	se	hace	tangible	en	1988,	junto	con	

su	vecino	ibérico	Portugal,	del	mismo	modo	que	ambos	se	unieron	a	la	CEE	(Rodrigo,	

2016).	

	

Gracias	a	la	defensa	de	los	intereses	españoles	y	la	conjugación	de	la	política	exterior	

española	 con	 la	 europea,	 se	 consiguió	 que	 la	 CEE	 centrase	 su	 foco	 en	 la	 zona	 del	

Mediterráneo	y	en	América	Latina	(Powell,	2003).		

	
2.4. El	apoyo	en	el	multilateralismo	de	la	política	exterior	española.	

En	 1986	 tiene	 lugar	 el	 referéndum	nacional	 de	 permanencia	 en	 la	OTAN7.	Gracias	 a	

este	evento	la	presencia	de	España	en	los	asuntos	internacionales	se	vio	incrementada.	

Además,	a	pesar	de	la	negatividad	de	la	población	española	en	un	inicio,	finalmente	los	

resultados	 se	 vieron	 favorables	a	 la	misma8.	Al	 igual	que	 la	entrada	de	España	en	 la	

UEO,	 la	 apuesta	 por	 la	 OTAN	 era	 una	 manera	 de	 involucrarse	 en	 las	 políticas	

occidentales	comunes	de	seguridad	y	defensa,	además	de	defender	sus	intereses	en	la	

región	del	Mediterráneo.	Esto	cumple	uno	de	los	objetivos	específicos	del	trabajo.	

																																																								
7	Cabe	decir	que	el	PSOE	era,	desde	el	inicio,	contrario	a	la	entrada	de	España	en	la	OTAN.	Sin	
embargo,	 se	 realizaron	 campañas	 para	 animar	 a	 la	 población	 a	 votar	 a	 favor	 de	 la	 misma,	
porque	 quedarse	 fuera	 significaría	 quedarse	 al	 margen	 de	 lo	 que	 pudiese	 suceder	 en	 el	
mundo,	además	de	no	llegar	a	poseer	una	política	de	seguridad	internacional	sólida.	
8	Con	un	56,85%	a	favor	y	43,15%	en	contra	(Congreso	de	los	Diputados	de	España,	1986).	
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Adicionalmente,	con	 la	celebración	en	1992	de	eventos	como	la	Exposición	Universal	

en	Sevilla,	 los	 Juegos	Olímpicos	de	Barcelona	o	el	nombramiento	de	Madrid	como	 la	

Capital	Europea	de	 la	Cultura,	 se	demostraba	de	 lo	que	España	era	capaz:	de	ser	un	

estado	desarrollado,	moderno	y	europeo	que	tenía	mucho	que	aportar	al	mundo	y	que	

contaba	 con	 fuertes	 rasgos	 identitarios	 que	 la	 hacían	 especial	 frente	 al	 resto.	 Este	

hecho	es	una	demostración	del	cumplimiento	de	la	hipótesis	del	trabajo.	
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3. CAPÍTULO	3:	José	María	Aznar.	El	primer	gobierno	del	PP.	

3.1. Las	relaciones	con	el	Mundo	Árabe.	

En	 cuanto	 a	 las	 relaciones	 con	 el	 resto	 del	 mundo	 árabe,	 en	 2002	 España	 sufre	 la	

invasión	del	 territorio	del	 Islote	de	Perejil	con	Marruecos.	Este	conflicto	se	solucionó	

con	 el	 apoyo	 incondicional	 de	 Estados	 Unidos	 y	 del	 resto	 de	 estados	 de	 la	 Unión	

Europea,	a	exclusión	de	Francia.	Este	asunto	se	trató	con	la	mayor	delicadeza	por	ser	

Marruecos	 una	 de	 las	 naciones	 más	 importantes	 para	 España	 en	 la	 zona	 del	

Mediterráneo9.	 Sin	 embargo,	 esta	 Administración	 Presidencial	 siguió	 la	 línea	 de	 las	

políticas	emprendidas	por	Felipe	González,	positivas	para	las	relaciones	con	esta	zona,	

lo	que	contesta	a	una	de	las	principales	preguntas	de	investigación	planteadas.	

	
3.2. España	y	América	Latina.	

Pese	al	pequeño	deterioro	de	las	relaciones	entre	España	y	Cuba,	tradicional	cuando	la	

ideología	 cubana	 y	 la	 española	 son	 contrarias,	 el	 gobierno	 de	 Aznar	 se	 opuso	 a	 la	

aplicación	de	sanciones	a	la	isla	caribeña,	a	pesar	de	haber	sido	propuesta	por	Estados	

Unidos	 y	 respaldada	 por	 varios	 aliados.	 En	 cuanto	 a	 la	 región	 latinoamericana	 en	

general,	se	creó	la	Secretaría	General	Iberoamericana,	con	sede	en	Madrid,	con	el	fin	

de	estrechar	lazos	y	potenciar	las	relaciones	entre	los	estados	de	la	Península	Ibérica	y	

los	de	América	Latina.	

	

En	cuanto	a	la	cooperación	al	desarrollo,	la	mayoría	de	los	fondos	fueron	destinados	a	

esta	 región,	al	 igual	que	ocurrió	durante	el	período	de	 José	Luis	Rodríguez	Zapatero.	

Asimismo,	los	flujos	migratorios	entre	España	y	las	distintas	naciones	latinoamericanas	

han	 contribuido	 a	 promover	 el	 conocimiento	 mutuo	 a	 la	 par	 que	 la	 prosperidad	

económica	de	ambas	partes10.	Este	hecho	respalda	la	hipótesis	de	este	trabajo.	

	

	 	

																																																								
9	Esto	molestó	 a	Marruecos,	 que	pidió	 la	 soberanía	 del	 Sáhara	Occidental.	 Así,	 la	Resolución	
1495	 (2003)	 especifica	 la	 libre	 determinación	 del	 pueblo	 del	 Sáhara	 Occidental	 (Consejo	 de	
Seguridad	de	las	Naciones	Unidas,	2003).	
10	A	 través	 de,	 por	 ejemplo,	 inversiones	 españolas	 en	 América	 Latina	 y	 el	 incremento	 de	 la	
mano	de	obra	latinoamericana	en	España.	
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3.3. España	en	Europa.	

La	presencia	de	España	se	convirtió	en	fundamental	en	la	Unión	Europea	y	comenzó	a	

percibirse	 como	 una	 potencia	 en	 auge	 desde	 la	 perspectiva	 internacional	 (Jiménez,	

2007),	 debido	 a	 la	 firmeza	mostrada	 en	 todo	momento	 con	 respecto	 a	 la	 toma	 de	

decisiones	 y	 su	 actitud	 frente	 al	 resto	 de	 estados,	 además	 de	 por	 su	 percepción	

“cooperativa”	 de	 las	 Relaciones	 Internacionales.	 Sin	 embargo,	 en	 general,	 la	 política	

hacia	la	región	no	sufrió	grandes	cambios	con	respecto	a	lo	propuesto	por	González.	

	

Con	 respecto	 a	 las	 novedades	 ocurridas	 durante	 el	 mandato	 de	 Aznar,	 podemos	

encontrar	dos:	la	adopción	del	Euro	–la	moneda	común-	como	propia	y	las	propuestas	

de	 cooperación	 y	 de	 reforma	 para	 conseguir	 una	 política	 común	 de	 lucha	 contra	 el	

terrorismo.	 Adicionalmente,	 además	 de	 en	 los	 vecinos	 europeos,	 se	 centraron	 los	

esfuerzos	también	en	cultivar	las	relaciones	con	Estados	Unidos	(Powell,	2003).	

	

3.4. Cada	vez	más,	multilateralismo.	

Debido	al	fuerte	multilateralismo	español,	durante	esta	presidencia	se	fortalecieron	los	

compromisos	 tanto	 con	 el	 vínculo	 transatlántico	 como	 con	 la	 Guerra	 contra	 el	

Terrorismo,	 en	 la	 que	 se	 vieron	 involucrados	 algunos	 estados	 aliados	 como	 Estados	

Unidos.	 A	 la	 postre,	 como	 consecuencia	 del	 vínculo	 transatlántico	 creado	 por	 la	

participación	de	España	en	la	OTAN	y	su	lucha	por	poseer	una	mayor	representación	y	

poder	en	la	misma	organización,	finalmente	se	celebró	la	cumbre	de	la	OTAN	de	1997	

en	Madrid	(Rodrigo,	1997).	

	

Por	 otro	 lado,	 la	 prioridad	 que	 se	 le	 dio	 a	 la	 lucha	 contra	 el	 terrorismo	 tanto	 en	 el	

ámbito	nacional	como	el	internacional	puede	explicarse	por:	1)	el	intento	de	asesinato	

de	 Aznar	 por	 ETA	 en	 1995	 (Duva,	 1995),	 2)	 el	 sufrimiento	 ocasionado	 a	 uno	 de	 los	

integrantes	 de	 la	OTAN	 tras	 el	 atentado	de	 al-Qaeda	 contra	 las	 Torres	Gemelas	 y	 el	

Pentágono	el	11	de	septiembre	2001	(Borger,	Campbell,	Porter,	&	Millar,	2001)	y	3)	el	

sufrimiento	en	terreno	propio	de	un	ataque	terrorista	el	11	de	marzo	de	2004,	al	final	

de	la	legislatura	de	Aznar.	El	segundo	punto	hizo	que	España	apoyase	la	misión	ISAF	de	

la	OTAN	–desplegada	para	asumir	el	 control	de	 la	previamente	enviada	por	 la	ONU-	
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para	acabar	con	 la	 formación	de	al-Qaeda	en	Afganistán,	desde	2001	hasta	2015,	en	

apoyo	 a	 los	 aliados	 de	 la	 nación.	 Así,	 Aznar	 se	 convierte	 en	 el	 presidente	 de	 la	

democracia	 que	 más	 esfuerzos	 ha	 empleado	 en	 la	 lucha	 contra	 el	 terrorismo	

internacional.	 Aquí,	 por	 tanto,	 se	 percibe	 el	 compromiso	 español	 de	 construir	 un	

mundo	mejor	tanto	a	través	de	la	OTAN,	como	a	través	de	la	ONU.	
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4. CAPÍTULO	 4:	 José	 Luis	 Rodríguez	 Zapatero.	 El	 segundo	 gobierno	 del	

PSOE.	

4.1. España	y	el	Mundo	Árabe.	

En	otros	ámbitos	de	política	exterior,	este	gobierno	vendió	armas	a	la	Libia	de	Gadafi	

en	 2008	 (Sánchez,	 2011).	 Sin	 embargo,	 tres	 años	 más	 tarde,	 España	 apoyaría	 la	

iniciativa	de	la	OTAN	de	bombardear	Libia	(Arango,	2016).		

	

Adicionalmente,	las	relaciones	de	España	con	el	mundo	árabe	estuvieron	marcadas	por	

la	creación	de	las	Casas	Árabe,	Mediterráneo	y	Sefarad	en	2006,	además	del	inicio	del	

proyecto	 de	 construcción	 del	 AVE	 Meca-Medina	 en	 2008	 (Priego,	 2014).	 En	 las	

relaciones	 hispanoárabes,	 la	 Corona	 siempre	 ha	 tenido	 una	 marcada	 importancia	

debido	 a	 las	 relaciones	 personales	 entre	 tanto	 Juan	 Carlos	 I	 como	 Felipe	 VI	 y	 los	

distintos	 líderes	 de	 los	 distintos	 estados	 de	 dicha	 región.	 Este	 hecho	 casa	 a	 la	

perfección	con	uno	de	los	objetivos	específicos	del	proyecto.	

	

4.2. Las	 relaciones	 con	 América	 Latina.	 El	 peso	 de	 la	 cooperación	 al	

desarrollo.	

Durante	esta	presidencia	 se	 intensifican	 las	 relaciones	con	Venezuela,	Bolivia	y	Cuba	

en	América	Latina,	aunque	de	una	manera	más	bilateral,	puesto	que	el	Presidente	no	

fue	 muy	 partidario	 de	 asistir	 a	 las	 Cumbres	 Iberoamericanas.	 De	 esta	 manera,	 se	

intentó	negociar	con	la	Unión	Europea	en	las	reuniones	para	intentar	contentar	a	Fidel	

Castro,	 como,	 por	 ejemplo,	 cuando	 se	 quisieron	 levantar	 las	 sanciones	 impuestas	

(Gratius,	2005).		

	

Así,	 durante	el	 gobierno	de	 Zapatero	 se	 apostó	especialmente	por	 la	 cooperación	 al	

desarrollo,	sobre	todo	en	América	Latina.	Un	ejemplo	de	esto	sería	la	participación	de	

España	en	 la	Misión	de	 las	Naciones	Unidas	en	Haití	desde	2004	hasta	2006	a	través	

del	envío	de	contingentes	militares	para	estabilizar	la	zona.	Tras	la	retirada	de	dichas	

tropas,	 Haití	 se	 convirtió	 en	 un	 elemento	 fundamental	 del	 Plan	 Directorio	 de	 la	

Cooperación	 Española	 entre	 2005	 y	 2008.	 Siguiendo	 la	 línea	 de	 la	 cooperación	 al	
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desarrollo	 e	 inclusividad	 de	 esta	 región,	 Zapatero	 vio	 la	 presencia	 de	 empresas	 y	

capital	españoles	como	una	manera	de	ayudar	a	su	crecimiento	(Soriano,	2008).	

	

4.3. Las	relaciones	con	Europa.	“La	vuelta	a	Europa”.	

La	 época	 de	 José	 Luis	 Rodríguez	 Zapatero	 se	 caracteriza,	 a	 rasgos	 generales,	 por	 la	

búsqueda	de	la	implantación	de	políticas	sociales.	De	este	modo,	en	la	política	exterior	

de	 la	Unión	Europea	no	 solamente	 se	hizo	hincapié	en	mejorar	 las	 relaciones	 con	el	

resto	de	estados	Miembro,	sino	también	en	potenciar	aquellas	políticas	que	tenían	que	

ver	con	la	cooperación	al	desarrollo,	 la	 inmigración	o	la	igualdad	de	género.	Además,	

como	 ya	 hicieron	 anteriores	 presidentes,	 se	 busca	 incluir	 en	 la	 agenda	 europea	 la	

definición	de	políticas	claras	para	con	América	Latina	y	el	Mediterráneo.	

	

En	 otro	 orden	 de	 ideas,	 debido	 al	 tradicional	 sentimiento	 europeísta	 de	 la	 sociedad	

española,	 los	 resultados	 obtenidos	 tras	 la	 celebración	 de	 un	 referéndum	 para	 la	

aprobación	 o	 desaprobación	 del	 Tratado	 Constitucional	 en	 2005	 casarían	 a	 la	

perfección	 con	 la	 visión	 que	 la	 campaña	 electoral	 del	 PSOE	 poseía	 sobre	 España	 en	

Europa.	De	este	modo	y	como	consecuencia	del	rechazo	hacia	el	Tratado	mostrado	por	

algunos	de	los	Miembros	de	la	Unión	como	Reino	Unido,	Alemania	o	Francia,	Zapatero	

hizo	por	negociar	con	ellos	para	que	éste	saliese	adelante	(Barbé	&	Maestres,	2007).	

	
4.4. Más	multilateralismo	por	menos.	

El	 proyecto	 internacional	 de	 la	 época	 por	 antonomasia	 fue	 la	 creación	 de	 la	

denominada	 “Alianza	 de	 Civilizaciones”,	 desarrollada	 en	 el	 marco	 de	 las	 Naciones	

Unidas	y	apoyada,	entre	otros	muchos	estados,	por	Turquía	y	Qatar.	Esta	iniciativa	es	

una	clara	muestra	del	idealismo	de	una	política	liberal	y	multilateralista	del	Presidente,	

puesto	 que	 pretendía	 una	 cooperación	 fraternal	 entre	 estados.	 Para	 apoyar	 esto,	

Zapatero	 decidió	 incrementar	 los	 fondos	 destinados	 a	 la	 cooperación	 al	 desarrollo,	

incluso	cuando	España	estaba	sumergida	en	una	fatal	crisis.	El	gobierno	también	tenía	

la	idea	de	utilizar	la	globalización	para	luchar	contra	los	problemas	del	mundo,	como	el	

hambre	 o	 la	 pobreza	 (Larrú	 &	 Tezanos	 Vázquez,	 2012).	 De	 nuevo,	 estos	 eventos	

demuestran	el	cumplimiento	de	la	hipótesis	del	trabajo.	
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5. CAPÍTULO	5:	Mariano	Rajoy.	El	segundo	gobierno	del	PP.	

5.1. Las	relaciones	con	el	Mundo	Árabe.	

Las	 políticas	 y	 relaciones	 para	 con	 esta	 región	no	 sufrieron	 cambios	 importantes.	 La	

única	novedad	 fue	que	 la	política	exterior	de	España	hacia	el	Mundo	Árabe	se	 tornó	

más	económica.	Sin	embargo	nos	se	dejó	de	lado	en	ningún	momento	la	continuidad	

de	las	misiones	de	cooperación	en	la	lucha	contra	el	terrorismo	del	Daesh	en	algunos	

estados	de	la	zona	(Ortega,	2016-2017).	Como	se	puede	observar,	debido	a	este	hecho	

el	objetivo	general	del	trabajo	se	ve	apoyado.	

	

Debido	 a	 los	 cambios	 producidos	 en	 la	 zona	 tras	 las	 primaveras	 árabes	 y	 por	 la	

denominada	crisis	de	refugiados,	la	región	del	Mediterráneo	se	convirtió	en	una	zona	

frontera	 como	 respuesta	a	 los	 ingentes	 flujos	migratorios	provenientes	del	Norte	de	

África	hacia	los	vecinos	europeos.	Así,	Rajoy	se	vio	obligado	a	recuperar	y	reforzar	las	

políticas	de	inmigración	establecidas	por	los	anteriores	presidentes.	

	
5.2. Las	relaciones	con	América	Latina.	

En	cuanto	a	las	relaciones	con	América	Latina,	la	Presidencia	de	Rajoy	mantuvo	ciertas	

distancias	con	aquellos	gobiernos	más	progresistas,	aunque	sí	se	mantuvo	el	acuerdo	

de	venta	de	armamento	a	Venezuela	firmado	años	antes	por	Zapatero.	Las	relaciones	

se	vieron	algo	deterioradas	fue	Cuba,	por	el	apoyo	continuado	del	PP	a	la	oposición	a	

Castro.	 A	 contrario	 sensu,	 las	 relaciones	mejoraron	 con	 Brasil	 tras	 ponerse	 fin	 a	 los	

dilemas	 de	 inmigración	 que	 habían	 concurrido	 entre	 ambos	 desde	 años	 atrás	

(Sanahuja,	 2016).	 A	 pesar	 de	 todo,	 no	 se	 ignoró	 la	 posición	 en	 la	 región	 y	 siguió	

considerándose	un	destino	prioritario	con	respecto	a	la	cooperación	al	desarrollo.	

	
5.3. “Más	Europa	para	España”.	

En	 una	 Administración	 interesada	 en	 construir	 sobre	 todo	 alianzas	 bilaterales,	 las	

relaciones	multilaterales	se	vieron	fortalecidas	en	el	seno	de	la	Unión	Europea	con	el	

fin	 de	 facilitar	 la	 expansión	 económica	 y	 empresarial	 española	 (Olivié,	 Steinberg,	 &	

Molina,	 2012).	 Así,	 España	 sirvió	 a	 la	 UE	 como	 punto	 de	 apoyo	 para	 ayudar	 a	 las	

empresas	de	los	estados	Miembro	a	salir	adelante	frente	a	competidores	emergentes	

como	China.	Esto	se	debe	a	que	la	presencia	económica	española	en	el	estado	asiático	
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es	 cada	 vez	 mayor	 por	 la	 creciente	 popularidad	 de	 muchos	 de	 los	 productos	 de	

procedencia	 española	 entre	 la	 clase	 media	 china	 (Sanahuja,	 2016).	 Este	 hecho	 da	

respuesta	a	una	de	las	preguntas	de	investigación	propuestas.	

	

Además,	el	nombramiento	de	José	Manuel	García	Margallo	como	Ministro	de	Asuntos	

Exteriores	 tras	 haber	 sido	 eurodiputado	 durante	 muchos	 años,	 mostraba	 que	 la	

presidencia	de	Rajoy	no	tenía	en	mente	cambiar	la	política	y	posición	que	ya	se	había	

adoptado	frente	a	 la	UE	(Abad,	2014).	El	europeísmo	de	Rajoy,	como	el	de	todos	 los	

presidentes	de	la	democracia,	da	respuesta	a	una	de	las	preguntas	propuestas	para	la	

investigación.	

	

En	otro	orden	de	 ideas	y	con	respecto	a	 tendencias	más	próximas	a	 la	actualidad,	 la	

salida	de	Gran	Bretaña	de	la	UE	es	la	oportunidad	perfecta	para	que	España	aumente	

su	poder	político	y	económico	en	la	región.	De	este	modo,	España	pasaría	a	convertirse	

en	una	de	las	principales	economías	de	la	Unión	(Chislett,	2017).	

	

5.4. El	multilateralismo	en	la	política	exterior	española.	

La	 política	 exterior	 española	 del	 gobierno	 de	 Mariano	 Rajoy	 hizo	 hincapié,	

principalmente,	 en	 dos	 puntos:	mejorar	 la	 situación	 económica	 a	 través	 de	medidas	

contra	 la	 crisis	 y	 mejorar	 la	 imagen	 española	 en	 el	 exterior,	 a	 través	 de	 lo	 que	 se	

conoce	 como	 Marca	 España.	 Ambos	 elementos	 estuvieron	 apoyados	 por	 la	

internacionalización	 de	 la	 sociedad	 española	 y	 un	 mayor	 peso	 de	 la	 figura	 del	

Presidente	del	Gobierno	en	los	asuntos	exteriores	(Molina,	2015).	

	

De	este	modo,	gracias	a	la	creación	de	la	Oficina	del	Alto	Representante	para	la	Marca	

España	 se	 reforzaron	 las	 ambiciones	 exteriores	 de	 conseguir	 proteger	 los	 intereses	

económicos	 y	 empresariales	 a	 través	 del	 fortalecimiento	 de	 las	 relaciones	 con	 otros	

estados.	 Por	 otro	 lado,	Marca	 España	 sirvió	 para	 reforzar	 tal	 concepción	 de	 España	

como	competitivo	agente	económico,	empresarial	y	productivo	(Sanahuja,	2016).	Esto	

concuerda	 con	 uno	 de	 los	 objetivos	 específicos	 del	 trabajo,	 además	 de	 la	 misma	

hipótesis.	
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Parte	3:	Conclusiones.	
Tras	 la	 elaboración	 de	 este	 trabajo	 se	 han	 alcanzado	 una	 serie	 de	 conclusiones.	 En	

primer	lugar,	la	hipótesis	del	trabajo	se	ve	cumplida	con	éxito,	pues	todo	aquello	que	

España	ha	realizado	en	materia	de	política	exterior	ha	desembocado	en	un	refuerzo	de	

su	situación	como	estado	democrático	y,	por	ende,	ha	contribuido	a	la	continuidad	de	

la	configuración	y	posición	de	su	política	exterior.	

	

En	segundo	lugar,	todo	lo	desarrollado	en	este	trabajo	da	respuesta	a	cada	una	de	las	

preguntas	de	 investigación	que	 fueron	propuestas.	De	este	modo,	el	 lector	 consigue	

entender	mejor	la	situación	internacional	actual	de	España	a	través	de	la	lectura	de	la	

evolución	de	su	política	exterior	y	diplomacia,	bien	plasmada	en	este	proyecto.	De	la	

mano	con	este	hecho,	este	 trabajo	de	 investigación	consigue	mostrar	perfectamente	

cómo	fue	la	política	exterior	llevada	a	cabo	por	cada	gobierno,	además	de	las	apuestas	

comunes	de	todos	los	presidentes	en	el	mismo	plano	internacional	y	el	impacto	que	la	

imagen	de	España	ha	tenido	en	su	política	exterior	y	diplomacia	en	cada	momento.	

	

En	 tercer	 lugar,	 el	 objetivo	 general	 del	 trabajo	 se	 alcanza	 cuando	 se	 consigue	

demostrar	 la	 hipótesis.	 Por	 tanto,	 puesto	 que	 ésta	 se	 ha	 conseguido	 evidenciar,	 el	

objetivo	 general	 se	 da	 por	 alcanzado.	 Con	 respecto	 a	 los	 objetivos	 específicos,	 las	

novedades	descritas	 con	 respecto	a	 las	 relaciones	 con	 las	distintas	 regiones	 son	una	

muestra	 clara	 de	 las	 ambiciones	 y	 peculiaridades	 personales	 de	 cada	 presidente.	

Además,	el	papel	de	la	Corona	queda	bien	descrito	en	cada	caso.	

	

Finalmente,	con	el	fin	de	demostrar	tales	conclusiones,	se	pretende	hacer	un	análisis	

individual	de	cada	presidencia	con	el	 fin	de	poner	de	manifiesto	 la	continuidad	de	 la	

política	 exterior	 española.	 Así,	 Adolfo	 Suárez	 y	 Leopoldo	 Calvo-Sotelo	 velaron	 por	 la	

integración	 de	 España	 en	 el	 escenario	 internacional,	 a	 través	 de	 la	 vía	 europea	 y	 la	

multilateral,	 con	 la	 apuesta	 por	 la	 adhesión	 a	 la	 OTAN	 y	 la	 actual	 UE.	 Además,	 las	

relaciones	 con	 las	 regiones	 mediterránea	 y	 latinoamericana	 fueron	 tomadas	 como	

prioritarias	frente	a	otras	regiones	del	mundo.	
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Posteriormente,	Felipe	González	culminó	los	esfuerzos	de	sus	antecesores	de	la	UCD	a	

través	 de	 la	 materialización	 de	 la	 entrada	 en	 la	 actual	 UE	 y	 la	 celebración	 de	 un	

referéndum	popular	que	dio	al	gobierno	la	legitimidad	para	que	España	permaneciese	

en	 la	 OTAN.	 En	 otro	 orden	 de	 ideas,	 las	 relaciones	 con	 América	 Latina	 y	 el	Mundo	

Árabe	mantuvieron	la	misma	línea	que	en	las	dos	presidencias	anteriores.	

	

Durante	la	época	de	José	María	Aznar	España	adoptó	el	Euro	como	moneda	nacional,	

lo	 que	 demostró	 su	 compromiso	 con	 el	 Proyecto	 Europeo.	 Además,	 con	 el	 esfuerzo	

puesto	 sobre	 la	 lucha	 contra	 el	 terrorismo	 conjuntamente	 con	 los	 aliados	

transatlánticos,	la	política	exterior	española	encontró	su	apoyo	en	el	multilateralismo.	

De	nuevo,	las	relaciones	con	América	Latina	se	tomaron	como	estratégicas	a	la	hora	de	

incrementar	la	presencia	económica	española	en	el	mundo,	y	las	mediterráneas	fueron	

cuidadas	en	pos	de	la	seguridad	y	la	paz	en	la	zona.	

	

En	 la	 presidencia	 de	 José	 Luis	 Rodríguez	 Zapatero	 se	 apostó	 por	 perpetuar	 las	

relaciones	 con	 los	 Estados	 Miembros	 más	 importantes	 de	 la	 UE,	 así	 como	 por	 la	

defensa	de	nuevas	políticas	sociales	en	la	misma.	La	visión	multilateral	estuvo	guiada	

por	la	cooperación	al	desarrollo,	sobre	todo	hacia	América	Latina,	y	por	la	creación	de	

la	“Alianza	de	Civilizaciones”.	Finalmente,	las	relaciones	con	el	Mundo	Árabe	se	vieron	

fortalecidas	gracias	a	la	creación	de	las	Casas	Árabe,	Mediterránea	y	Sefarad.	

	

Para	 terminar,	 la	 etapa	 de	 Mariano	 Rajoy	 estuvo	 marcada	 por	 la	 recuperación	

económica	 nacional,	 por	 lo	 que	 el	 apoyo	 en	 la	 UE	 tuvo	 el	 objetivo	 de	 propulsar	 la	

actividad	empresarial	española	en	el	exterior.	Además,	en	un	trabajo	simbiótico,	la	UE	

vio	 en	 España	 una	 vía	 para	 incrementar	 su	 capacidad	 económica	 en	 el	 resto	 del	

mundo.	En	cuanto	al	multilateralismo,	se	trabajó	sobre	la	proyección	de	España	en	el	

exterior	a	través	de	la	Marca	España,	sin	dejar	de	lado	el	compromiso	con	sus	aliados.	

Finalmente,	 las	 relaciones	con	 las	 regiones	mediterránea	y	 latinoamericana	siguieron	

las	 mismas	 pautas	 que	 las	 adoptadas	 por	 los	 gobiernos	 anteriores,	 sobre	 todo	 en	

campos	 como	 la	 inmigración	 y	 la	 lucha	 contra	 el	 terrorismo.
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