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Tal vez la última frase acuñada por los coordinadores de la obra —los profesores José 
Miguel Calvillo Cisneros y Adolfo Calatrava García1— sea la más adecuada para dar 
comienzo a esta reseña: «Nos encontramos inmersos en un profundo cambio, en un 
nuevo orden en transición» (p. 256).

En este orden, nace esta obra coral como culminación de los trabajos realizados por el 
grupo de investigación «Seguridad, Desarrollo y Comunicación en la Sociedad Inter-
nacional» de la Universidad Complutense de Madrid. Presentan un ámbito de estudio 
multidisciplinar, un trabajo oportuno y más que adecuado para el desarrollo de un 
profundo y completo análisis del complejo orden mundial actual. En su contenido 
encontramos un particular enfoque sobre el análisis de la realidad internacional y el 
nuevo orden mundial en formación.

Estructurada en dieciséis capítulos más uno final de los propios coordinadores, se 
encuentra una perfecta conexión e integración en su contenido dada la pluralidad de 
estudios vertebrados sobre una cuestión central: el nuevo orden mundial. Su tras-
fondo reside casi en su totalidad en analizar las distintas directrices bajo las cuales se 
puede percibir la configuración en la actualidad del nuevo orden mundial surgido tras 
el final de la Segunda Guerra Mundial (septiembre de 1945). 

El primer capítulo, al igual que el final, corresponde a los coordinadores de la obra: 
José Miguel Calvillo Cisneros y Adolfo Calatrava García. Los autores nos muestran, 
por un lado, cómo el elemento fundamental de los órdenes mundiales es la distribu-
ción de poder entre las grandes potencias, pues estas son determinantes en su con-
figuración (p. 13), y por otro, destacan los tres principios bajo los cuales se asienta el 
orden mundial nacido tras la Segunda Guerra Mundial —el principio de soberanía 

1 El doctor Adolfo Calatrava falleció el pasado 9 de junio de 2024.
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nacional y de autodeterminación, el liberalismo económico, y el multilateralismo in-
clusivo a través de la negociación y el debate bajo el derecho internacional público—. 
Estos tres elementos determinan la consideración sobre la crisis actual del orden in-
ternacional (p. 15). En consonancia con lo establecido en este capítulo introducto-
rio, el segundo capítulo (pp. 19 y ss.), que corre a cargo del profesor Javier Morales 
Hernández, nos ofrece el estudio sobre la disciplina de las relaciones internacionales 
(RI), que enmarca todo el juego de consideraciones o desavenencias entre los distin-
tos Estados a nivel mundial. 

El profesor José Miguel Calvillo Cisneros, en el tercer capítulo, denota uno de los prin-
cipales hechos generadores de la crisis del sistema multilateral, la deslegitimación 
del orden liberal ha despertado la competencia y las ambiciones de otros actores que 
hasta la fecha se encontraban bajo el poder hegemónico de las denominadas grandes 
potencias. Así, la competencia entre Estados Unidos y sus aliados que van perdien-
do poder en favor del creciente poder de China y sus aliados (p. 32). Tras ahondar 
en profundidad en los distintos tipos de multilateralismo y la crisis del sistema, los 
desafíos globales presentes a los que debe adecuarse (cambio climático, pandemias, 
etc.) el orden actual deben ampliarse sin diferenciación entre Estados y dando cabida 
a nuevas categorías de actores no estatales, ofreciendo para ello una respuesta basa-
da en el denominado multilateralismo incluyente (p. 45). 

En este sentido, el segundo bloque temático, que abarca los capítulos cuarto a octavo, 
invita al lector a conocer en profundidad el análisis de los actores internacionales 
bajo los cuales se sitúa el prisma de las relaciones de poder. Así, la profesora Gracia 
Abad Quintanal pone de relieve las líneas trazadas por la Administración Biden en su 
acción y política exterior y los distintos escenarios en la configuración del orden in-
ternacional (pp. 49 y ss.), reforzando las alianzas con Israel, Australia, Japón y Corea 
del Sur (p. 55). Por su parte, China y sus movimientos internacionales son objeto de 
estudio por el profesor Fernando E. Nuño-Santana (pp. 61 y ss.). De este modo, co-
bra protagonismo no solo como segunda economía mundial, sino por la sinergia con 
Rusia durante la guerra de Ucrania desde 2022, y que demuestra cómo sus propios 
dirigentes, Xi Jinping y Vladimir Putin, cuentan con un interés mutuo en el desafío 
del orden mundial dominado por Estados Unidos (p. 69). Además, China se encuentra 
inmersa en la consecución de la tan ansiada «reunificación completa» con Taiwán, 
y en impulsar su política exterior a través de la denominada «nueva ruta de la seda». 

La configuración del nuevo orden geopolítico en el que emerge con fuerza el eje Indo-
Pacífico frente al primigenio eje euroatlántico sirve de base esencial para encontrar 
el estudio del capítulo séptimo por parte del profesor Javier Gil Pérez sobre la Repú-
blica de la India (pp. 97 y ss.) y sus objetivos estratégicos, que, en general, pueden 
resumirse en dos amenazas claras provenientes de Pakistán y de la propia China. En 
este «juego de cartas» internacional, India, en base a su táctica geopolítica, mantie-
ne relaciones con países ciertamente controvertidos en la esfera internacional como 
Irán, y la especial influencia que sobre su política ejerce Rusia. Asimismo, durante 
décadas ha tenido unas difíciles relaciones con Estados Unidos, aunque se han tor-
nado ciertamente significativas por el creciente papel desempeñado por la India en 
el eje Indo-Pacífico. 
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En el espectro internacional no podemos olvidar dos motores esenciales, por un lado, 
el liderazgo ejercido por Brasil en el ámbito regional de Sudamérica, y por otro, el 
papel desempeñado por la Unión Europea. El primero de ellos es extensamente anali-
zado en el capítulo octavo por la profesora Sabrina E. Medeiros y la doctora Ana Paula 
Rodríguez (pp. 111 y ss.). El nuevo sistema de seguridad en Europa y el papel que pue-
de desempeñar de ahora en adelante como unidad política es el propósito de estudio 
en el capítulo sexto por el profesor Adolfo Calatrava García. La crisis del sistema de 
seguridad europeo ha culminado en el conflicto entre Rusia y Ucrania; hasta este mo-
mento, la declaración como Estado independiente por parte de Ucrania y su singular 
política ha supuesto una fractura insalvable entre quienes apostaban por un acer-
camiento a Occidente y quienes buscaban un allanamiento con Rusia (p. 81). En este 
sentido, la declaración unilateral de independencia de la provincia de Crimea y, más 
tarde, de los territorios ucranianos de Donstsk y Luganks en la región del Dombás, 
marcan la ruptura casi absoluta en las relaciones entre Rusia y los países occidentales 
de la Unión Europea y la OTAN. 

Lógicamente, el desarrollo de los distintos y convulsos acontecimientos a nivel mun-
dial impulsó a los autores a ampliar sus estudios a otras zonas geográficas al margen 
del liderazgo de Estados Unidos, de la posición de Europa y Occidente y la supera-
ción del eje euroatlántico. Así, los capítulos nueve a once nos invitan a realizar un 
recorrido sobre las dinámicas de cambio en el denominado «Sur global», para esto, 
el profesor David Hernández Martínez (pp. 126 y ss.) analiza la situación, en primer 
lugar, de América Latina; en su opinión, nos encontramos ante un «mapa local extre-
madamente complicado», destacando el papel desempeñado por las redes del crimen 
organizado y en especial la situación de Colombia y Venezuela, la frontera de México 
con Estados Unidos, y el Estado fallido de Haití; en segundo lugar, en el área subsa-
hariana, y en especial, de la República Democrática del Congo y la República del Con-
go, el golfo de Guinea y la situación de Níger, además de Somalia; si bien ensalza la 
particular importancia del Sahel para la estabilidad y seguridad internacional (p. 131). 
Finalmente, el autor analiza los distintos focos de crisis y conflicto en Asia (p. 133).

No podemos obviar la situación de Oriente Medio. Acontecimientos como la guerra 
del Golfo (1991), el 11 de septiembre (Nueva York, 2001) y la invasión de Irak y las de-
nominadas «primaveras árabes» han alterado el efímero equilibrio regional, siempre 
bajo el prisma de la lucha entre las potencias regionales y los intereses estratégicos 
de las grandes potencias mundiales, dando lugar a un «sistema multipolar de blo-
ques antagónicos» (p. 139), todo esto es estudiado por la profesora Paloma González 
del Miño en el capítulo décimo. 

El profesor Miguel Ángel Benedicto Solsona, en el capítulo onceavo (pp. 161 y ss.), ma-
nifiesta como frente al proceso de globalización asociado al «antiguo orden mundial», 
hoy cabe hablar de la tendencia hacia la «desglobalización», y en este margen es preciso 
situar en el estudio las medidas estratégicas adoptadas por la UE en diversos sectores. 

Un estudio tan exhaustivo como el ofrecido por el conjunto de esta obra no puede 
olvidar incluir otras alternativas bajo las cuales se asienta y se percibe una especial 
influencia en la configuración del orden internacional en el dinamismo de la realidad 
actual. De este modo, en el capítulo doceavo (pp. 173 y ss.), cuya autora es Elena Pé-
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rez Lagüela, se realiza una investigación analítica sobre la crisis energética global en 
la que estamos inmersos, «el incremento en los precios de los combustibles fósiles 
(carbón, petróleo y gas natural) ha incidido directamente en el incremento del precio 
de la electricidad, viéndose además afectado, entre otros factores, por la invasión 
rusa de Ucrania» (p. 174). En paralelo, en los últimos años hemos asistido a un abis-
mal cambio en las diversas estrategias de comunicación, y también propagandísti-
cas, de los agentes estales, motivadas principalmente por el avance de la tecnología 
digital; todo esto ha sido fuente de estudio en el capítulo treceavo (pp. 194 y ss.), a 
cargo del profesor Antonio César Moreno Cantano. 

Si bien uno de los principales focos de estudio en el cambiante orden internacional 
ha sido el fenómeno terrorista en todas sus diversas manifestaciones, extendiéndose 
hoy bajo la concepción de «terrorismo global». El profesor Alfredo Crespo Alcázar, en 
el capítulo catorceavo (pp. 209 y ss.), aborda la estrategia llevada a cabo por parte de 
la Unión Europea. Tras el atentado del 11 de septiembre (Nueva York, 2001) se asume 
la lucha antiterrorista como elemento propio y distintivo en su política de seguridad. 
En particular, destaca el fenómeno de los denominados «combatientes terroristas 
extranjeros retornados». 

Desde esta perspectiva, los movimientos migratorios son una realidad compleja, 
además de un componente de la sociedad internacional actual, ligados al surgimien-
to de diversos problemas como el desarrollo, la desigualdad, el cambio climático, la 
pobreza, las guerras y las violaciones de los derechos humanos. La profesora Teresa 
Sánchez González aborda en el capítulo quinceavo (pp. 225 y ss.) el estudio de los 
factores y tipos de inmigración que le permiten culminar en la especial consideración 
de la vulneración de los derechos humanos de las mujeres migrantes. 

Finalmente, la Agenda 2030 marcará el contenido del capítulo decimosexto (pp. 241 y ss.), 
de la profesora Elena C. Díaz Galván, y que aun no estando exento de críticas, refleja los 
valores bajo los que se asienta el derecho internacional actual, entendiendo, por tanto, que 
es esencial «reflexionar sobre la paz, la democracia, los derechos humanos, el desarrollo 
sostenible, etc., todo ello, incardinado al nuevo y cambiante orden mundial» (p. 243). 

El breve capítulo diecisieteavo, y a modo de alegato final por parte de los autores, 
permite al lector encontrar una síntesis de los extremos, escenarios y, si cabe, de las 
posiciones analizadas en la obra por parte de los distintos autores intervinientes. En 
consecuencia, estamos ante un trabajo perfectamente sistematizado que compone 
una obra necesaria para el estudio y reflexión sobre la realidad internacional actual. 

La importancia de comprender el entramado de relaciones geoestratégicas y la con-
tinua modificación en las mismas por la realidad cambiante en la configuración de 
poder por parte de las potencias mundiales y de las emergentes, hace que sea una 
premisa esencial tomar en consideración los distintos extremos que focalizan la si-
tuación mundial actual. En esta obra, el lector va a encontrar un pulcro y minucioso 
análisis desarrollado por la letra de los autores especialistas en la materia, configu-
rando así un marco de referencia dentro del estudio de las relaciones internacionales.
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