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Este trabajo pretende ofrecer una visión integral del funcionamiento de las ins-
tituciones político-administrativas de la Unión Europea y de los procesos que confi-
guran su sistema político, así como de las actitudes y percepciones de sus ciudadanos 
y actores políticos. Para ello una decena de docentes e investigadores de la Univer-
sidad de Granada y de otras universidades españolas y europeas han contribuido a 
completar este caleidoscopio de la política europea de los últimos años, abordando 
los principales temas sociales y políticos de la actividad pública institucional de esta 
organización supranacional, así como de sus más relevantes productos o resultados. 

Las tendencias centrípetas y centrífugas o, dicho de otra forma, intra o supra «esta-
tonacionales», que han marcado los más de setenta años de esta construcción política 
supraestatal comunitaria europea, han dibujado un panorama que, en su estado actual, 
pretendemos reseñar en este libro colectivo. Las aportaciones y perfiles de este grupo 
de investigación están avalados por la docencia continuada y la investigación cua-
lificada en la Universidad de Granada y en otros centros españoles y extranjeros en 
torno a la política europea, a la que la democracia española se incorporó a mediados 
de la década de los ochenta del siglo pasado, hace ya casi cuarenta años. 

Tras los trabajos seminales en nuestro país del Profesor Francesc Morata Tierra 
en la década de los noventa sobre la institucionalidad y los perfiles de las políticas 
públicas en el seno de la entonces Comunidad Económica Europea (posteriormente 
UE), un aluvión cualificado de trabajos se ha desarrollado y publicado en nuestra 
comunidad investigadora de la Ciencia Política. Este caudal de contribuciones, 
surgido con motivo de la incorporación de España en 1986 a la entonces denomi-
nada Comunidad Económica Europea, tenía una procedencia local diversa, pero 
con un gran predominio de investigadores de este país y, además, de importantes 
proyectos supranacionales con participantes de diversas nacionalidades y orígenes. 
Entre estos trabajos iniciales efectuados en nuestro país, cabe destacar, en el campo 
de la Ciencia Política, los realizados por el Profesor Francesc Morata Tierra. Valgan 
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estos comentarios y estas referencias como un pequeño homenaje a quién, desde 
la inminente politología española de los años ochenta y noventa del siglo pasado, 
abordó estas cuestiones con un prisma marcado por la incorporación española al 
proyecto comunitario  1. 

En esta obra se hace un repaso centrado fundamentalmente en el proceso his-
tórico de la integración europea, en el estado de sus instituciones políticas suprana-
cionales, en los procesos de toma de decisiones, en las principales políticas públicas 
comunitarias y en las actitudes de la ciudadanía europea. Con ello, se integran e 
incorporan, desde el brackground de este grupo de investigadoras y docentes de la 
Universidad de Granada, nuevas aportaciones de nuestra comunidad científica de 
la politología española sobre la realidad política europea.

En el primer capítulo de este libro, los coordinadores del mismo, bajo el título 
de «La Evolución Histórica de la Integración Europea», Carlos de Cueto y Juan 
Montabes delinean la historia de la integración europea, comenzando con las pri-
meras ideas de una Europa unida en el contexto de la posguerra. Este viaje histórico 
es fundamental para entender cómo se consolidó el proyecto europeo a través de 
tratados clave, que van desde los iniciales de París y Roma hasta los más recientes, 
como el Tratado de Lisboa. También se aborda el proceso de ampliaciones de la 
UE, que ha permitido la inclusión de nuevos Estados miembros, reflejando tanto el 
crecimiento de la unión como los desafíos que este proceso conlleva.

En los siguientes capítulos, se introducen los aspectos fundamentales del sistema 
político de la UE. Verónica Slaviero y Alina Danet explican, en el segundo capítulo, 
cómo se puede entender la integración de la UE a través de diversas teorías, explo-
rando su naturaleza intergubernamental, confederal y federal. Este análisis teórico 
es crucial para desentrañar el tipo de organización que representa hoy en día la UE 
en la política global y nacional de los países miembros, y cómo se han definido sus 
competencias en el ámbito supranacional y global.

A continuación, en el capítulo tercero, Carlos de Cueto Nogueras, bajo el título 
de «El Esquema Institucional del Sistema Político de la Unión Europea: el Poder 
Ejecutivo», aborda el esquema institucional del poder del Gobierno de la UE. Se 
examinan los roles del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, y particularmente 
sus composiciones, funciones y la relevancia que han adquirido en las distintas fases 

1 Entre ellos podríamos resaltar, en una perspectiva general luego concretada en la UE, el libro 
coeditado por el Profesor Morata con Yves Meny y Jean Claude Th oenig Las políticas públicas (Ariel; 
Barcelona, 1992), así como unos años más tarde, las dos ediciones del libro aparecido por primera vez en 
1998 La Unión Europea: procesos, actores y políticas (Ariel; Barcelona, 1998 y 1999); a éste le seguiría Políticas 

públicas en la Unión Europea (Ariel; Barcelona, 2000); así como Gobernanza multinivel en la Unión Europea 

(Tirant lo Blanch; Valencia 2004); y fi nalmente Historia de la Unió Europea (Barcelona: UOC, 2005), entre 
otros. Todo ello junto a otra decena de libros individuales o colectivos y más de medio centenar de artículos 
científi cos y otros proyectos de investigación de carácter nacional e internacional.
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del ciclo de las políticas públicas de la Unión Europea. Este análisis proporciona un 
entendimiento claro de cómo se lleva a cabo la gobernanza dentro de la UE y cómo 
estas instituciones interaccionan entre sí, así como con el resto de las instituciones 
supranacionales y nacionales de los Estados miembros.

En los dos siguientes capítulos, por su parte, se analiza el papel del poder legis-
lativo de la UE, explorado en detalle, con un énfasis particular en las relaciones e 
interdependencia entre el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo. 
Carlos de Cueto Nogueras, en este bloque, aborda cómo las estrategias de toma de 
decisiones se ven influenciadas por distintos procedimientos legislativos. En estos 
capítulos se ilustra y desarrolla el creciente papel desempeñado por el Parlamento 
Europeo, cuya legitimidad y relevancia legislativa se han incrementado con el tiempo, 
convirtiéndose en un actor clave en el proceso de toma de decisiones a nivel supra-
nacional. No obstante, en relación con las expectativas puestas hace unos años en 
las reformas institucionales para el reforzamiento del «poder legislativo» europeo, 
también se retratan los principales déficits en los objetivos enunciados desde el Tra-
tado de Maastricht hasta el frustrante y fallido proceso de aprobación del Tratado 
por el que se establecía una Constitución para Europea. 

La visión dinámica de los procesos de toma de decisiones en la UE es abordada 
en el Capítulo sexto del libro por la Profesora Fátima Recuero, actualmente en la 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, pero vinculada al Grupo de Investigación 
de Ciencia Política de la Universidad de Granada. Este apartado recoge las princi-
pales características de los procesos de gestación, implementación y evaluación de 
las políticas públicas en el seno de la UE. La toma de decisiones, como componente 
esencial de las políticas europeas, en su papel intermediador entre el complejo societal 
y el ámbito institucional es abordado detalladamente en este capítulo. 

*   *   *

Entre los procesos políticos desarrollados en el seno de la UE, las elecciones al 
Parlamento Europeo y el comportamiento electoral son analizadas en el séptimo 
capítulo, donde se plantea la necesidad de un sistema electoral más uniforme para 
enfrentar el déficit democrático percibido. Marcus Buck y Carlos de Cueto anali-
zan detalladamente la combinación de los elementos y componentes nacionales y 
comunitarios en las elecciones al Parlamento Europeo.

Este déficit es un tema recurrente que también se aborda en el capítulo noveno 
de esta obra en el contexto del euroescepticismo, presentado por Rafael Vázquez 
García. En este bloque, interconectado con todos los anteriores, se analizan las raíces 
del euroescepticismo, sus variantes y sus implicaciones políticas, especialmente entre 
los partidos populistas de extrema derecha que emergen con posturas nacionales 
centrífugas.

La opinión pública en la UE es otro tema central, expuesto y desarrollado en el 
trabajo realizado en el octavo capítulo por Ángel Cazorla, Mateó Hernández y David 
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López. En este capítulo se explora cómo las actitudes de los ciudadanos hacia la UE 
se han medido y cómo estos sentimientos han configurado la cultura política en la 
región. Comprender el perfil sociodemográfico y las actitudes hacia las instituciones 
europeas en estos últimos años (con datos más recientes de 2024) es crucial para 
cualquier evaluación de la legitimidad y del futuro de la UE.

Finalmente, el libro culmina con un análisis de la política exterior y de seguri-
dad común, así como de la política común de seguridad y defensa, presentado por 
Alberto Bueno y Miguel García Guindo. Este capítulo resalta los desafíos actuales 
que enfrenta la UE en el ámbito global, incluyendo la dinámica de seguridad que 
afecta los intereses de sus Estados miembros, así como las repercusiones de la invasión 
rusa de Ucrania en la construcción europea.

En resumen, el libro proporciona un análisis integral del sistema político de la 
UE, abordando tanto su estructura institucional como las actitudes de sus ciudadanos 
frente al proceso y desarrollo de la integración europea. Con una combinación de 
historia, análisis institucional, teoría y opinión pública, este trabajo aporta una base 
sólida para entender los complejos desafíos y oportunidades que enfrenta la UE en 
el siglo xxi. Por ello, las contribuciones individuales realizadas por cada uno de los 
once autores en esta obra colectiva integran un conjunto que, esperamos, aporte un 
valor añadido a los esfuerzos desplegados por nuestra comunidad científica en el 
análisis, descripción, comprensión y evaluación del proceso de construcción europea.

Granada, enero de 2025






