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Relaciones Económicas 
entre la Unión Europea y 
América Latina y el Caribe
Luis Fierro1

ÍNDICE RESUMEN EJECUTIVO
 
A pesar de que es frecuente advertir un cierto grado de 
insatisfacción en ambos lados del Atlántico, las rela-
ciones económicas y políticas entre la Unión Europea 
(UE) y los países de América Latina y el Caribe (ALC) 
se han venido fortaleciendo en las últimas décadas, 
aunque con menor ímpetu en los últimos años (dado el 
aumento del comercio entre ALC y China). La suscrip-
ción de acuerdos de asociación entre la UE y la ma-
yoría de los países de ALC ha llevado a un incremento 
del comercio exterior entre las dos regiones, al mismo 
tiempo que ha mantenido a los países de la UE como 
la principal fuente de inversión extranjera directa en 
ALC. La inversión de empresas de ALC en países de la 

1. Luis Fierro se desempeña como experto en políticas económicas verdes en 
la Facilidad de Apoyo de la UE para las NDC. Previamente fue Viceministro de 
Economía de la República del Ecuador.

	 Fue	experto	en	finanzas	climáticas	para	la	AFD/Euroclima+;	Gerente	de	Pro-
grama de Actividades con Socios Económicos y Comerciales de la Fundación 
EU-LAC;	y	Asesor	de	Finanzas	Climáticas	de	AILAC.	Previamente	fue	alto	fun-
cionario	en	el	Banco	Interamericano	de	Desarrollo	(BID),	incluyendo	Especia-
lista	Líder	en	Movilización	de	Recursos	en	la	Oficina	en	Europa,	promovien-
do	donaciones	y	cofinanciamiento	de	 instituciones	europeas.	Representó	al	
Ecuador	en	la	Junta	Directiva	del	Fondo	Monetario	Internacional	(FMI)	

 Economista de la Universidad Católica del Ecuador, con posgrados en Desa-
rrollo	Económico,	Economía	Internacional,	Finanzas	Públicas	y	Economía	Am-
biental	de	la	U.	de	Oregón	y	la	U.	de	Texas	en	Austin.	Ha	sido	autor,	coautor	y	
contribuyente	de	numerosos	libros,	ensayos,	estrategias	y	políticas	públicas;	
artículos	de	revistas	y	periódicos;	y	ficción	(incluyendo	la	novela	“El	Ultimo	Hu-
mano”, publicada en 2021).

Resúmen Ejecutivo    I 01

Situación económica de la Unión Europea  
y América Latina y el Caribe    I 03

Políticas económicas adoptadas por los  
países para enfrentar la recesión económica I 06

Relaciones comerciales birregionales, 
acuerdos de asociación   I 08

Relaciones de inversión,  
tratados bilaterales de inversión  I 10

Políticas de apoyo de la UE 
a la transición ecológica en ALC  I 11

Apoyo a la transición digital   I 12

Conclusiones y Recomendaciones  I 13

Bibliografía     I 15



Abril 2022, EU-LAC Policy Brief Nº 3

Página 02

UE	también	ha	aumentado.	Está	pendiente	de	ratifica-
ción, no obstante, el acuerdo entre la UE y Mercosur, el 
mayor mercado en ALC.

La	pandemia	de	COVID-19	y	los	impactos	crecientes	del	
cambio climático han dado renovado ímpetu a la ne-
cesidad de colaboración estrecha entre las dos regio-
nes. La UE y sus Estados Miembros han proporcionado 
3.000 millones de euros en ayuda sanitaria inmediata a 
ALC. La UE ha exportado más de 130 millones de dosis 
de vacunas a los países de ALC, y es uno de los principa-
les	contribuyentes	a	la	facilidad	COVAX,	que	ha	entre-
gado más de 50 millones de dosis a la región. Los Esta-
dos Miembros de la UE han donado otros 10 millones de 
dosis a casi la mitad de los países de ALC.

En cuanto al cambio climático, las dos regiones han 
estado muy alineadas desde la negociación del Acuer-
do	de	París	de	Cambio	Climático	en	la	COP21	(diciem-
bre 2015). Europa ha dado prioridad a la transición 
ecológica, la transformación digital y el desarrollo 
sostenible en sus programas de cooperación regio-
nales y bilaterales, y los países de ALC son recepti-
vos	a	 los	medios	de	 implementación	 (financiamiento	
climático, transferencia de tecnología y desarrollo de 
capacidades) para impulsar la mitigación y adaptación 
al	 cambio	 climático.	 Las	dos	 regiones	son	quizás	 las	
que mayor apoyo político han brindado a la implemen-
tación del Acuerdo de Paris, junto a grupos de países 
como	los	pequeños	estados	 insulares	(SIDS)	y	 los	de	
bajos	ingresos	(LIC).

Se pondrán a disposición de ALC 3.400 millones de 
euros en el marco de la programación multianual 
(2021-2027)	 del	 NDICI-Global	 Europe,	 para	 apoyar	
una recuperación sostenible y verde de la pandemia. 
Además,	la	UE	pretende	movilizar	más	de	12.000	mi-
llones de euros de inversión pública y privada en la 
región a través del Fondo Europeo para el Desarrollo 
Sostenible	Plus	(FEDS+).	El	Programa	Indicativo	Mul-
tianual	 (MIP)	 Regional	 de	 la	 UE	 para	 ALC	 (2021-27)	
apoyará la transición verde, la transformación digital, 
la	 economía	 sostenible	 e	 incluyente,	 la	 gobernanza	
democrática, la seguridad y la migración, así como la 
cohesión social y la lucha contra las desigualdades. 
El desarrollo humano y la educación ocuparán un lu-
gar	destacado	dentro	de	estas	áreas.	Alcanzar	mayor	
crecimiento, estabilidad y seguridad en los países de 
ALC los vuelve mercados más atractivos para las em-
presas de la UE, tanto para fines comerciales como 
de inversión. 

SE PONDRÁN A DISPOSICIÓN DE ALC 3.400 

MILLONES DE EUROS EN EL MARCO DE 

LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL (2021-

2027) DEL NDICI-GLOBAL EUROPE, PARA 

APOYAR UNA RECUPERACIÓN SOSTENIBLE 

Y VERDE DE LA PANDEMIA. ADEMÁS, LA 

UE PRETENDE MOVILIZAR MÁS DE 12.000 

MILLONES DE EUROS DE INVERSIÓN 

PÚBLICA Y PRIVADA EN LA REGIÓN A 

TRAVÉS DEL FONDO EUROPEO PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE PLUS (FEDS+).
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SITUACIÓN ECONÓMICA 
DE LA UNIÓN EUROPEA Y AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

La	pandemia	de	COVID-19	indujo	una	severa	recesión	
económica	 a	 partir	 de	 marzo	 2020,	 lo	 cual	 implicó	
una	caída	sustancial	del	Producto	Interno	Bruto	(PIB)	
en las dos regiones, con un impacto mayor en aque-
llos países vinculados a los servicios de turismo y a 
la producción de ciertas materias primas (entre ellos, 
los países del Caribe, del sur de Europa, y los expor-
tadores de hidrocarburos). Para América Latina y el 
Caribe, se trata de la mayor contracción económica 
registrada históricamente. 

En	la	Tabla	1	aparecen	las	tasas	de	crecimiento	del	PIB	
estimadas	por	el	Fondo	Monetario	Internacional,	junto	
con	una	comparación	del	PIB	de	2022	con	el	de	2019.

Mientras que el mundo habrá crecido de manera acu-
mulada	 7,13	%	 entre	 2019	 y	 2022,	 hay	marcadas	 di-
ferencias por regiones y países (esto se basa en las 
proyecciones	del	Fondo	Monetario	Internacional	-	FMI	
para	 2022	 realizadas	 en	 enero	 2022,	 antes	 de	 la	 in-
vasión	 rusa	 a	 Ucrania).	 Así,	 por	 ejemplo,	 China	 e	 In-
dia	habrán	crecido	en	15,9	y	10,1	%,	respectivamente,	
continuando su tendencia de crecimiento anterior a la 
pandemia	 (aunque	 con	 tasas	 algo	 ralentizadas	 en	 el	
caso de China).

TABLA 1.  
TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB

2020 2021 2022 
[p)

2022/2019 
(2019=100)

Mundo -3.1 5.9 4.4 107.1

Economías  
Avanzadas -4.5 5.0 3.9 104.2

EEUU -3.4 5.6 4.0 106.1

Zona Euro -6.4 5.2 3.9 102.3

- Alemania -4.6 2.7 3.8 101.7

- Francia -8.0 6.7 3.5 101.6

-	Italia -8.9 6.2 3.8 100.4

- España -10.8 4.9 5.8 99.0

Reino Unido -9.4 7.2 4.7 101.7

Japón -4.5 1.6 3.3 100.2

Países Emergentes 
y en Desarrollo -2.0 6.5 4.8 109.4

- China 2.3 8.1 4.8 115.9

-	India -7.3 9.0 9.0 110.1

América Latina  
y el Caribe -6.9 6.8 2.4 101.8

- Argentina -9.9 10.0 3.0 102.1

- Brasil -3.9 4.7 0.3 100.9

- Chile -5.9 12.0 1.9 107.4

- Colombia -6.8 10.2 4.5 107.3

- Ecuador -7.8 2.8 3.5 98.1

- México -8.2 5.3 2.8 99.4

- Perú -11.0 13.3 2.8 103.7
Fuente:	World	Economic	Outlook,	FMI,	Enero	2022;	proyecciones	del	FMI
(p) Proyección en enero 2022 (previa a la invasión rusa a Ucrania)

Entre los países desarrollados, destaca Estados Unidos, 
que	habrá	crecido	en	6,1	%	frente	al	2019,	recuperando	
su senda de crecimiento prepandemia. Pero otros paí-
ses,	 como	Japón,	 Italia	y	Alemania	apenas	alcanzarán	
en	2022	el	mismo	nivel	de	2019;	y	España	tendrá	toda-
vía	una	ligera	caída.	Hay	que	considerar	que	estos	paí-
ses	tienen	un	bajo	crecimiento	demográfico	(o	en	algu-
nos casos una tendencia decreciente de la población).

América Latina y el Caribe tendrán, en su conjunto, un 
crecimiento muy endeble, con un promedio de 1,8 % acu-
mulado	entre	2019	y	2022,	lo	cual,	traducido	a	términos	
per cápita, representa una contracción en este período.

Ecuador y México, exportadores de hidrocarburos, expe-
rimentan la recuperación más débil, a tal punto que no 
alcanzarán	hasta	2022	los	niveles	de	2019.	Esto	por	su-
puesto podría alterarse dada la evolución de los precios 



Abril 2022, EU-LAC Policy Brief Nº 3

Página 04

del petróleo crudo, el gas y otras materias primas como 
consecuencia	de	la	invasión	rusa	a	Ucrania.	El	conflicto	
en Ucrania también afectará a la producción agrícola. 
Por ejemplo, Brasil es el cuarto consumidor mundial de 
fertilizantes	 (por	detrás	de	China,	 India	y	Estados	Uni-
dos) y el mayor importador mundial de estos insumos. 
La	soja	es	el	principal	cultivo	que	consume	fertilizantes	
en	el	país.	Junto	con	el	maíz,	la	caña	de	azúcar	y	el	algo-
dón,	estos	cuatro	cultivos	absorben	más	del	90%	de	los	
fertilizantes	producidos	o	 importados	por	Brasil.	Brasil	
importa	el	85%	de	los	fertilizantes	que	utiliza,	y	Rusia	re-
presenta el 23% de esas importaciones. 

Aunque es temprano para poder estimar los impactos 
macroeconómicos	 del	 conflicto	 en	 Europa	 Oriental,	
también implicará pérdida de mercados para ciertos 
productos	 exportado	 por	 ALC	 (por	 ejemplo,	 flores	 y	
banano). El impacto sobre los países de la UE será sin 
duda	más	significativo,	incluyendo	el	influjo	de	refugia-
dos y la pérdida de mercados e inversiones (así como el 
encarecimiento	 de	 hidrocarburos,	 fertilizantes,	 mine-
rales y alimentos).

En América Latina y el Caribe, el grupo de países que su-
frieron la mayor contracción fueron los que dependen 
en alto porcentaje del turismo. Los países caribeños 
dependientes	del	turismo	cayeron,	en	promedio,	en	9.5	
% en 2020, y sólo se recuperaron en 2,3 % en 2021, con-
forme	a	estimados	del	FMI	(FMI,	2021,	p.	10).	La	CEPAL	
destaca el problema de la interrupción de las cadenas 
globales de suministro, que afecta particularmente a 
las economías más grandes de ALC, como Brasil, Mé-
xico y hasta Argentina, que cuentan con los complejos 
manufactureros más extendidos.

La crisis también llevó a un aumento del desempleo y 
subempleo en ambas regiones. El número de personas 
en	situación	de	extrema	pobreza	en	la	región	de	Amé-
rica Latina aumentó de 81 a 86 millones como conse-
cuencia	de	la	crisis	social	y	sanitaria	derivada	del	azote	
de	la	pandemia	de	Covid-19.	La	tasa	de	pobreza	extre-
ma en América Latina se elevó del 13.1 por ciento de la 
población en 2020 al 13.8 por ciento en 2021, un retro-
ceso de 27 años. (CEPAL, 2022). 

Un factor que considerar es el impacto desigual de la 
pandemia en diversos países y regiones. El indicador 
quizás	más	fiable	(dado	que	no	depende	de	la	disponi-
bilidad de pruebas) es el de muertes en exceso, que ha 
golpeado de manera particularmente severa a algunos 
países europeos y latinoamericanos. Según las estima-

ciones	de	The	Economist	(en	base	a	registros	de	defun-
ciones y proyecciones de población), los países más 
afectados	fueron	los	que	aparecen	en	la	Tabla	2.

Entre los 12 países más afectados hay cuatro países 
miembros de la Unión Europea (Bulgaria, Lituania, Ru-
mania, Polonia) y dos de América Latina (Perú y México). 
Otros	países	que	previamente	ocupaban	 los	primeros	
lugares han logrado salir gracias a campañas efectivas 
de vacunación (por ejemplo, Ecuador). 

TABLA 2.  
MUERTES EN EXCESO POR 100.000 HABITANTES

(última	cifra	disponible	al	4	de	marzo	de	2022)

Bulgaria 972

Serbia 779

Rusia 748

Macedonia del Norte 736

Lituania 669

Perú 649

Rumania 613

Albania 521

Bosnia	y	Herzegovina 515

Polonia 482

Montenegro 476

México 471

Ecuador 403

Bolivia 390
Fuente:	The	Economist,	www.economist.com/graphic-detail/coronavirus-ex-
cess-deaths-tracker

Las tasas de vacunación en sí son un indicador relevan-
te,	por	cuanto	han	reducido	los	niveles	de	hospitaliza-
ción y muerte, y también han facilitado la reactivación 
económica. 

En este sentido, cabe destacar que América del Sur tie-
ne actualmente la mayor tasa promedio de población 
vacunada, mientras que la Unión Europea se encuentra 
en	segundo	 lugar;	 en	 cambio,	 es	 lamentable	que	mu-
chos países de bajos ingresos, particularmente en Áfri-
ca, siguen con bajas tasas de vacunación (a dos años 
del inicio de la pandemia, y más de un año de la disponi-
bilidad de vacunas).



Abril 2022, EU-LAC Policy Brief Nº 3

Página 05

La pandemia ha agravado los desafíos estructurales 
existentes, incluidos la desigualdad, el empleo infor-
mal, la violencia de género y la inseguridad. Se perdie-
ron más de 30 millones de puestos de trabajo en ALC 
a	 raíz	 de	 la	 pandemia	 (de	 los	 cuales	8	millones	 en	 el	
sector formal), y para 2022 no se ha recuperado el nivel 
previo a la pandemia (Fundación EU-LAC, 2022, p. 15). 
En Europa fue posible implementar políticas de garan-
tías,	préstamos	y	apoyo	a	 la	 liquidez,	 lo	cual	permitió	
preservar más puestos de trabajo.

EL MALESTAR SOCIAL Y LA INESTABILIDAD 

POLÍTICA QUE HAN MARCADO EL 

CONTEXTO DE ALC EN LOS ÚLTIMOS 

AÑOS PODRÍAN EMPEORAR A MEDIDA 

QUE CONTINÚEN LAS DIFICULTADES 

ECONÓMICAS, ESPECIALMENTE PARA LAS 

MUJERES, SOCAVANDO ASÍ LA COHESIÓN 

SOCIAL, LA DEMOCRACIA, EL RESPETO DE 

LOS DERECHOS HUMANOS Y EL LOGRO 

DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS).

Porcentaje de personas vacunadas contra el COVID-19, 4 de marzo de 2022

Fuente:	datos	oficiales	recopilados	por	Our	Wold	in	Data Personas con un protocolo inicial completo
Personas vacunadas parcialmente

0% 20%10% 30%

América del Sur 71% 11% 82%

Altos ingresos 73% 5,4% 79%

Unión Europea 73% 75%

Asia 65% 7,7% 73%

América del Norte 62% 9,1% 71%

Oceanía 61% 5,1% 66%

África 12% 6,3% 19%

Bajos ingresos 6,3% 6,7% 13%

40% 50% 60% 70% 80%
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La	 pandemia	 de	 COVID-19	 ha	 golpeado	 la	 economía	
mundial y también ha planteado una serie de enormes 
desafíos en ambos lados del Atlántico. La crisis sanita-
ria ha llegado en un momento en que el sistema multi-
lateral	de	gobernanza	económica	se	ha	debilitado,	y	ha	
aumentado	el	proteccionismo	desde	la	crisis	financiera	
mundial	de	2008-9	(exacerbado	por	la	elección	de	Do-
nald	Trump	como	Presidente	de	EE.UU.).

La	mayoría	de	los	países	miembros	de	la	Organización	
para	la	Cooperación	y	el	Desarrollo	Económico	(OCDE)	
implementaron	políticas	fiscales	de	apoyo	a	personas	
y	empresas	frente	a	 la	pandemia.	Los	países	avanza-

dos	destinaron	en	promedio	un	17	%	del	PIB	en	gasto	
adicional	 o	 reducción	 de	 impuestos;	 adicionalmente,	
ofrecieron	un	10	%	del	PIB	como	liquidez	a	las	empresas	
(inversión de capital, préstamos o garantías). 

Se destaca el caso de Estados Unidos, que aumentó 
el	gasto	público	en	25,4	%	del	PIB,	y	adicionalmente	
ofreció	garantías	y	préstamos	por	2,4	%	del	PIB.	Entre	
los países de la UE, se destaca Alemania (aumento 
del	gasto	de	13,6	%	del	PIB,	garantías	y	otro	apoyo	a	
liquidez	por	27,8	%	del	PIB)	e	Italia	(aumento	del	gas-
to	en	10,9	%	del	PIB,	garantías	y	préstamos	por	35,3	
%	del	PIB).

Fuente:	FMI,	2021b

POLÍTICAS ECONÓMICAS 
ADOPTADAS POR LOS PAÍSES PARA ENFRENTAR LA RECESIÓN ECONÓMICA

Gastos adicionales e ingresos no percibidos en respuesta a la pandemia de COVID-19 
(porcentaje	del	PIB	de	2020)

El	apoyo	fiscal	presupuestario	a	personas	y	
empresas ha variado mucho entre países.
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En los países emergentes, en general, los estímulos 
fiscales	 fueron	 significativamente	 menores,	 con	 un	
promedio de 5 % en gasto adicional (o reducción de im-
puestos), y un 3 % en garantías o préstamos. Entre los 
países emergentes con mayores niveles de estímulo 
fiscal	estuvieron	Chile	(14,1	%	del	PIB),	Brasil	(9,2	%	del	
PIB)	y	Sudáfrica,	mientras	que	México	solo	tuvo	un	au-
mento del gasto del 0,7 %.

Algunos países latinoamericanos y caribeños tuvieron 
un	estímulo	fiscal	nulo	o	muy	bajo	(Belice,	Ecuador).	Lo	
mismo puede decirse, en general, de los países de ba-
jos	 ingresos	 (Haití,	 por	 ejemplo,	 únicamente	 aumentó	
el	gasto	público	en	0,1	%	del	PIB,	y	ofreció	préstamos	y	
garantías	por	0,6	%	del	PIB).

En algunos países, también se pusieron en efecto po-
líticas monetarias expansivas, incluyendo la reducción 
de	tasas	de	interés.	No	obstante,	para	fines	de	2021,	al-
gunas de estas políticas expansivas se revirtieron por 
la	aceleración	inflacionaria	en	varios	países.

Excluyendo la energía y los alimentos, el avance de la 
inflación	subyacente	fue	rápido	en	Brasil	(7,2	%),	Chile	
(6,4	%)	y	México	(5,9	%),	lo	cual	hace	pensar	que	la	in-
flación	puede	ser	más	generalizada,	aunque	se	obser-
va	una	amplia	variación	entre	los	distintos	países.	Hay	
varios factores que han contribuido a esta situación: el 
aumento de los precios de las materias primas y las im-
portaciones (atribuible en parte a las perturbaciones de 
los	flujos	de	suministro	mundial),	la	depreciación	de	los	
tipos de cambio, la activación de la demanda reprimida 
entre los consumidores y la reorientación del gasto en 
servicios	hacia	los	bienes.	(Goldfajn	et	al.,	2022).

El aumento del gasto público, en un contexto de menor 
recaudación tributaria, se tradujo en una expansión del 
déficit	fiscal	y	un	incremento	sustancial	de	la	deuda	pú-
blica.	 Los	 déficits	 del	 gobierno	 central	 alcanzaron	 un	
promedio	de	6,9	%	del	PIB	en	2020,	y	luego	se	redujeron	
a	5,0	%	del	PIB	en	2021	en	América	Latina	(CEPAL,	2022).	

La deuda pública bruta del gobierno central promedio 
para	América	Latina	a	septiembre	de	2021	alcanzó	un	
54,7%	del	PIB;	a	nivel	de	países,	la	Argentina	alcanzó	un	
nivel	de	endeudamiento	público	del	91,1%	del	PIB,	 se-
guida	del	Brasil	con	un	83%	del	PIB.	En	Barbados,	Belice,	
Jamaica y Surinam, los niveles de deuda se acercaron o 
superaron	el	100%	del	PIB.	En	la	Unión	Europea	alcanzó	
en	promedio	93,1	%	del	PIB	(98,9	%	del	PIB	para	los	paí-
ses	de	la	zona	euro).

ALC es la región con el mayor servicio de la deuda ex-
terna medido como proporción de sus exportaciones 
de	bienes	y	servicios	(59	%	para	el	2020).	Las	restric-
ciones	de	liquidez	y	financiamiento	también	afectaron	
al sector productivo: La deuda del sector corporativo 
no	financiero	de	la	región	aumentó	de	38,7%	a	43,7%	
del	PIB	entre	el	último	trimestre	de	2019	y	el	último	de	
2020	(IIF,	2021).

CON LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

(AHORA EN ENTREDICHO POR EL 

CONFLICTO EN EUROPA ORIENTAL) 

Y LA REDUCCIÓN DE TASAS DE 

MORTALIDAD POR LA PANDEMIA 

(GRACIAS A LA VACUNACIÓN), SE 

ESPERA QUE GRADUALMENTE SE VAYAN 

REDUCIENDO LOS DÉFICITS FISCALES, 

Y CON ELLO LA DEUDA PÚBLICA VAYA 

RECUPERANDO SENDAS SOSTENIBLES. 

UNA CONTRACCIÓN FISCAL Y MONETARIA 

PARA ENFRENTAR LA INFLACIÓN 

PODRÍA TENER EFECTOS RECESIVOS, 

POR LO CUAL MANTENER NIVELES DE 

FINANCIAMIENTO MULTILATERAL Y 

BILATERAL PARA ÁREAS PRIORITARIAS 

(POR EJEMPLO, LA TRANSICIÓN 

ECOLÓGICA) PODRÍA FACILITAR UN 

AJUSTE MÁS GRADUAL. 
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RELACIONES COMERCIALES BIRREGIONALES,  
ACUERDOS DE ASOCIACIÓN

2.	 Hay	acuerdos	con	México	(2000)	y	Chile	(2002),	que	están	en	proceso	de	modernización	(las	negociaciones	con	México	concluyeron	en	2020);	con	Perú	(2012),	
Colombia	(2012),	Ecuador	(2017),	Centroamérica	(2012);	con	Mercosur	(2019),	pendiente	de	ratificación	tras	veinte	años	de	negociaciones,	y	con	los	países	del	
grupo	ACP	-	Acuerdo	de	Asociación	Económica	(AAE)	UE-Cariforum	en	proceso	de	actualización	post-Cotonú.		

Han	aumentado	los	flujos	comerciales	entre	las	dos	re-
giones. La UE es el tercer mayor socio comercial de ALC, 
después de EE.UU. y China, mientras que los países de 
ALC es la quinta fuente de importaciones hacia la UE, 
después	de	China,	Estados	Unidos,	Reino	Unido	y	Suiza.	
Por otro lado, el comercio birregional sigue siendo con-
centrado en pocos países en cada región y las relacio-
nes comerciales son asimétricas.

Hay	acuerdos	comerciales	vigentes	con	27	de	los	33	paí-
ses en ALC. En los casos de Chile y México, se impulsan 
procesos	de	modernización	de	los	acuerdos	vigentes.2 

Hay	otros	acuerdos	todavía	en	negociación,	con	particular	
atención	al	acuerdo	UE-MERCOSUR;	se	alcanzó	un	acuer-
do	preliminar	en	junio	2019,	aunque	ha	habido	dificultades	
en	el	proceso	de	ratificación	en	las	dos	regiones.	De	ratifi-
carse,	se	alcanzará	un	total	de	31	países	de	ALC	con	acuer-
dos comerciales y de asociación con la Unión Europea. 

Está en proceso de negociación el acuerdo comercial 
entre	la	UE	y	Bolivia;	no	se	ha	establecido	un	acuerdo	

de	asociación	con	Venezuela;	en	el	caso	de	Cuba,	hay	un	
acuerdo de cooperación y diálogo político.

La cantidad total del comercio de mercancías de la UE con 
los países de ALC fue de 176 mil millones de euros en 2020, 
o el 4,8 % del comercio total de la UE con el mundo. El co-
mercio entre la UE y ALC cayó casi un 16 % en 2020, debi-
do	a	la	pandemia	de	COVID-19,	mientras	que	ALC	registró	
su	peor	desempeño	comercial	desde	 la	crisis	financiera	
mundial, con una caída de las exportaciones e importa-
ciones del13 % y 20 % respectivamente (SEAE, 2021). 

En	el	caso	de	Centroamérica,	según	datos	de	EUROSTAT,	el	
flujo	comercial	entre	la	UE	y	Centroamérica	ha	ascendido	a	
10.700	millones	de	euros	en	2020.	La	balanza	comercial	de	
la	UE	con	Centroamérica	presentó	un	déficit	(para	la	UE)	
de	900	millones	de	euros	en	2019	(el	año	anterior	hubo	un	
superávit de 400 millones de euros). Cayeron en particular 
las exportaciones de aceite mineral, maquinaria y equipo, 
y de productos químicos, de la UE hacia la subregión. El 
comercio bilateral con Centroamérica se ha visto especial-
mente	afectado	por	la	pandemia	de	COVID-19	en	2020.

COMERCIO

SOCIOS COMERCIALES: COMERCIO TOTAL DE
SERVICIOS UE-ALC

EN 2019

PRINCIPALES
SERVICIOS

COMERCIALIZADOS

VOLUMEN DE INVERSIÓN DIRECTA DE LA
UE EN LOS PAÍSES ALC

VOLUMEN DE INVERSIÓN DIRECTA DE LOS
PAÍSES DE ALC EN LA UE

EN 2017

UE-ALC:

ALC-UE:
253.100 millones €  

Transporte
Viajes

Finanzas

Seguros
Uso de 
propiedad
intelectual 
e industrial

113.500 millones €  

EN 2019

EN 2019

+22%

EN 2008

LA UE ES EL MAYOR INVERSOR
EN LA REGIÓN ALC

COMERCIO TOTAL DE
MERCANCÍAS UE-ALC:

794.500 millones €  

5º

3º

EN 2007 74.600 millones €  

EN 2019 205.000 millones €  

185.000
millones €  

208.000
millones €  

Fuente: SEAE, 2021
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La UE es el tercer socio comercial y un importante in-
versor en los países andinos. En 2020, el comercio total 
de la UE con los países andinos ascendió a unos 21.000 
millones de euros. Los países andinos exportan a la 
UE productos agrícolas (50,1%), productos pesqueros 
(14,5%) y productos minerales (18,6%). La UE exporta 
sobre todo productos manufacturados a los países an-
dinos	 (90%),	 especialmente	maquinaria	 y	 equipos	 de	
transporte (34%) y productos químicos (24,7%)

Según la evaluación del Acuerdo de Asociación Económica 
entre	la	UE	y	los	países	del	Caribe,	realizada	por	la	CE,	en	
2021, el valor del comercio de bienes entre el Cariforum y 
la	UE	se	redujo	de	9.500	millones	de	euros	en	2008	a	8.828	
millones de euros en 2020. Este descenso puede atribuir-
se en gran medida a la disminución de las exportaciones 
del	CARIFORUM	a	la	UE,	mientras	que	las	exportaciones	
de	la	UE	al	CARIFORUM	aumentaron	en	este	periodo.

Como consecuencia de los cambios a escala mundial y 
de la conversión de los mercados asiáticos en motores 
del comercio internacional, la UE ha perdido en las dos 
últimas décadas una cuota de mercado en ALC, princi-
palmente a favor de China.

La consolidación de la arquitectura de integración ALC-UE 
se enfrenta a una serie de retos de economía política, que 
ayudan	a	explicar	las	dificultades,	por	ejemplo,	para	concluir	
el Acuerdo entre la UE y Mercosur. En primer lugar, por parte 
de Europa, los poderosos lobbies agrícolas se han opuesto a 
un mayor acceso al mercado europeo para algunos sectores 
en los que ALC tiene importantes ventajas comparativas. Al-
gunas	organizaciones	de	la	sociedad	civil	de	la	UE	también	
influyen	en	los	acuerdos	de	libre	comercio,	criticándolos	por	
la posibilidad de diluir las normas europeas en áreas como 
la protección del medio ambiente, los derechos laborales, 
los	alimentos	modificados	genéticamente	y,	más	reciente-
mente, la privacidad y el tratamiento de datos personales. 

Por	parte	de	ALC,	hay	resistencia	a	la	liberalización	de	
las industrias manufactureras estratégicas en algu-
nos países y existen instintos proteccionistas en áreas 
como las compras gubernamentales, aspectos que son 
cada	vez	más	importante	en	las	negociaciones	comer-
ciales.	Todas	estas	cuestiones	han	surgido,	por	ejem-
plo, en las negociaciones UE-Mercosur, que ya llevan 
20 años – y se han convertido en obstáculos para la 
ratificación	del	acuerdo	por	las	legislaturas	nacionales.

Por otro lado, algunos factores han favorecido la resolu-
ción de estas cuestiones. En primer lugar, la importancia del 
mercado europeo, especialmente para los exportadores 
agrícolas de ALC, ha creado incentivos para que los gobier-

nos de la región refuercen la protección en áreas de gran 
importancia como el medio ambiente y los derechos labo-
rales. El hecho de que la UE negocie la política comercial 
en	nombre	de	los	Estados	miembros	no	hace	sino	reforzar	
esta dinámica. Además, los acuerdos y la cooperación de la 
UE han resultado más atractivos debido al contraste con la 
política comercial ocasionalmente proteccionista e inesta-
ble de Estados Unidos, y a la creciente cautela de algunos 
actores	de	la	región	ante	la	influencia	de	China.

No obstante, persiste una alta dependencia comercial de 
China en los países productores de materias primas, hi-
drocarburos	y	agroalimentarios;	hay	crecientes	inversio-
nes chinas en infraestructura, tecnología y la industria 
extractiva;	y	también	cierta	dependencia	para	 insumos	
médicos,	lo	cual	se	ha	evidenciado	a	raíz	de	la	pandemia.	

La	 creciente	 liberalización	 comercial	 en	 el	 marco	 de	 la	
OMC	puede	facilitar	la	superación	de	los	obstáculos	ins-
titucionales y las oportunidades para reducir las barreras 
comerciales	y	mejorar	la	convergencia	a	mediano	plazo.	Al	
mismo	tiempo,	cada	vez	son	más	claros	los	beneficios	po-
tenciales	de	los	acuerdos	de	libre	comercio	a	largo	plazo.3

La pandemia y la recesión económica resultante ha 
destacado la importancia del acceso a los mercados 
internacionales y la necesidad de fortalecer las cade-
nas de logística para el comercio internacional. Es ne-
cesario fortalecer en particular la participación de las 
micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) en el 
comercio exterior, lo cual por lo demás constituye un 
mecanismo de mayor inclusión social.

A	ello	se	suman	las	iniciativas	alineadas	con	el	“Global	
Gateway”	(Portal	Global),	que	buscan	justamente	supe-
rar las restricciones logísticas que han afectado el pro-
ceso	de	 integración.	Se	busca	financiar	puertos,	aero-
puertos, carreteras, ferrocarriles y otra infraestructura 
que	facilite	la	integración	comercial;	además	de	tecno-
logía de información y comunicación. 

LOS ACUERDOS COMERCIALES BILATERALES 

Y SUBREGIONALES DEBERÍAN VINCULARSE 

DE MEJOR MANERA CON LOS PROGRAMAS 

DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA 

QUE DEBERÍAN ACOMPAÑAR A ESTOS 

ACUERDOS, UNA VINCULACIÓN QUE NO 

ESTÁ SIEMPRE CLARA (JUNG, 2021, P. 11). 
3.	 Se	están	modernizando	los	acuerdos	de	la	UE	con	Chile	y	México,	y	están	en	

proceso	de	ratificación	los	acuerdos	con	el	Caribe	y	MERCOSUR.
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La UE es la principal fuente de inversión extranjera di-
recta	 (IED)	en	ALC,	 con	un	volumen	estimado	en	unos	
794	mil	millones	de	euros	en	2019.	

Se trata, además, de inversiones de mayor calidad y 
contenido tecnológico, y, en particular en energías re-
novables y sectores clave para la transición ecológica, 
así como en tecnología de información y comunicación 
(TIC),	infraestructuras,	industria	automotriz	y	aeronáu-
tica. Son importantes impulsores de un modelo econó-
mico más sostenible y digital en la región. 

Mientras tanto, las inversiones de ALC en la UE son 
considerables y han aumentado en los últimos años a 
unos	205	mil	millones	de	euros	en	2019	 (concentrado	
en infraestructura, construcción, cemento y tecnología 
de información y comunicación). 

Estos	flujos	de	 inversión	se	han	visto	favorecidos	por	
la existencia de tratados bilaterales de inversión entre 
países de la UE y algunos países de ALC.

La	Inversión	Extranjera	Directa	(IED)	europea	se	ha	con-
centrado en algunos sectores:

• Tecnología	de	información	y	comunicación	

• Infraestructuras 
(incluyendo electricidad y agua y saneamiento)

• Energía renovable

• Industrias	extractivas

• Industria	automotriz	y	aeronáutica	

• Industria	química	y	farmacéutica

• Transporte	y	logística	

• Servicios	financieros

• Productos de consumo

 

RELACIONES DE INVERSIÓN,   
TRATADOS BILATERALES DE INVERSIÓN

La cooperación europea debería fomentar el entorno 
para atraer inversión privada mediante medidas indi-
rectas	 (sistemas	 fiscales,	 reducción/canje	 de	 deuda)	
y directas (blending, garantías, donaciones, etc.) para 
contribuir	a	financiar	una	recuperación	verde	y	digital,	
sostenible e inclusiva.  

En este campo jugará un papel importante el nuevo 
Fondo	 Europeo	 de	 Desarrollo	 Sostenible	 (EFSD+),	 y	
los	diversos	instrumentos	financieros	que	se	han	con-
templado:	 “garantías	 presupuestarias,	 financiación	
mixta,	asistencia	financiera	y	programas	de	reducción	
de la deuda. Las garantías podrán cubrir riesgos aso-
ciados a préstamos, contragarantías, instrumentos 
del mercado de capitales y cualquier otra forma de 
financiación	o	de	mejora	 crediticia,	 seguro,	y	partici-
paciones en capital o cuasi-capital” (Jung, 2021, p. 21). 
Otro	aspecto	que	se	puede	impulsar	es	la	emisión	de	
bonos verdes o sostenibles (lo cual ha contado con el 
apoyo	de	 instituciones	financieras	europeas	 como	el	
BEI,	KfW/DEG	y	AFD/Proparco).

Se debe promover un mejor clima de inversión y el ac-
ceso	a	 la	financiación	para	 los	enfoques	de	economía	
circular, lo que podría facilitar un entorno empresarial 
propicio para integrar modelos de negocio circulares y 
verdes (Comisión Europea, 2021, p. 15).

Las dos regiones colaboran en la agenda comercial 
multilateral. Los países de la UE y ALC están interesa-
dos	en	fortalecer	la	Organización	Mundial	del	Comercio	
(OMC),	que	es	el	núcleo	del	sistema	de	comercio	multi-
lateral basado en reglas, y en trabajar conjuntamente 
hacia	una	reforma	de	la	organización,	que	sea	mutua-
mente	beneficiosa.
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Las	dos	regiones	han	llevado	adelante	esfuerzos	para	
encausar la recuperación económica hacia una estrate-
gia de desarrollo bajo en emisiones y más resiliente al 
cambio climático.

La UE ha impulsado varios programas regionales para 
enfrentar el cambio climático en ALC y otros países en 
desarrollo,	incluyendo	Euroclima+,	la	Facilidad	de	Apo-
yo a las Contribuciones Nacionalmente Determinadas 
(EU	NDC	Facility),	y	la	Alianza	Global	GCCA+.

La UE apoya el desarrollo sostenible a través del Ban-
co	Europeo	de	Inversiones	(BEI),	uno	de	los	principales	
proveedores	de	financiamiento	climático,	con	una	am-
plia cartera de proyectos en ALC (y a partir de 2022 se 
ha	constituido	un	brazo	para	las	operaciones	en	el	ex-
terior,	EIB	Global).

A ello se suman los bancos y agencias bilaterales de 
desarrollo, entre ellos el Banco Alemán de Desarrollo 
(KfW)	y	su	brazo	para	el	sector	privado	DEG4;	la	Agencia	
Francesa	de	Desarrollo,	y	su	brazo	de	apoyo	al	sector	
privado	Proparco;	la	Agencia	Española	de	Cooperación	
Internacional	para	el	Desarrollo	(AECID);	el	Banco	Nór-
dico	de	 Inversiones	y	su	Fondo	Nórdico	para	el	Desa-
rrollo,	entre	otros.	Todas	estas	entidades	han	puesto	la	
transición ecológica y digital como las principales ver-
tientes	de	su	financiamiento.

El Fondo Europeo para el Desarrollo Sostenible plus 
(EFSD+)	 brinda	 la	 oportunidad	 de	 implementar	 accio-
nes	 verdes	 tanto	 a	 través	 del	 financiamiento	 hibrido	
(blending), como a través de garantías (soberanas, 
sub-soberanas,	y	privadas),	y	pretende	movilizar	más	
de 12.000 millones de euros de inversión pública y pri-
vada en la región. Se reservarán al menos 800 millo-
nes de euros para apoyar al Caribe y la aplicación del 
acuerdo post-Cotonou. Las áreas con un gran potencial 
incluyen	a	la	energía	renovable,	la	eficiencia	energética,	
movilidad urbana, agua y saneamiento, acción climáti-
ca, economía circular y conservación del capital natural.

POLÍTICAS DE APOYO DE LA UE    
A LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA EN ALC 

4.	 LAGreen	es	el	primer	fondo	de	bonos	verdes	de	América	Latina.	Establecido	como	una	iniciativa	del	Banco	Alemán	de	Desarrollo	(KFW),	con	capital	inicial	(449	
milliones	de	Euros)	provisto	por	la	UE	y	el	Ministerio	Federal	Alemán	de	Cooperación	Económica	y	Desarrollo	(BMZ),	tiene	como	objetivo	financiar	inversiones	
respetuosas	con	el	clima	y	los	recursos	naturales	y	movilizar	capital	privado	local	e	internacional	hacia	la	emisión	de	más	bonos	verdes	en	América	Latina.

Pese a que ALC es una región que no contribuye en 
gran magnitud a las emisiones de gases de efecto in-
vernadero, si es una región altamente vulnerable a los 
efectos del cambio climático, en particular el Caribe y 
Centroamérica. Las sequías, las inundaciones, los des-
lizamientos	de	tierra,	 los	terremotos	y	 las	erupciones	
volcánicas afectan regularmente la infraestructura, 
provocando	pérdidas	 significativas	 de	vidas	y	 de	me-
dios de subsistencia y repercutiendo negativamente en 
el crecimiento económico. 

La UE ha apoyado e invertido en proyectos de prepara-
ción y mitigación ante los desastres en la región. El Ban-
co	Centroamericano	de	Integración	Económica	(BCIE)	y	la	
Unión	Europea	(UE)	firmaron	recientemente	un	acuerdo	
por más de 5,5 millones de dólares para la preparación 
de proyectos de adaptación al cambio climático y gestión 
de desastres naturales en la región. La UE tiene previsto 
continuar la experiencia positiva del programa Eurocli-
ma+	a	través	de	las	iniciativas	de	Team	Europe	con	el	ob-
jetivo de acompañar a los países de ALC en la transición 
hacia	una	economía	descentralizada,	respetuosa	con	el	
medio ambiente e integradora, aprovechando la expe-
riencia de los sectores público y privado.

Tanto	en	Europa	como	en	América	Latina,	ya	están	dan-
do los primeros pasos concretos para integrar el hidró-
geno verde en sus matrices energéticas. Chile y Alema-
nia ya han publicado hojas de ruta para el desarrollo 
de su mercado nacional de hidrógeno verde, y ambos 
buscan	cooperar	con	otros	países	para	optimizar	la	de-
manda y el suministro de hidrógeno bajo en carbono, y 
así	contribuir	conjuntamente	a	la	descarbonización	de	
las economías globales. 

Una	parte	creciente	de	la	Asistencia	Oficial	para	el	De-
sarrollo	 (AOD)	 y	 de	 los	 flujos	 de	 financiamiento	 con-
cesional proporcionada por la UE a los gobiernos de 
la región tiene un fuerte enfoque sectorial en el cam-
bio climático, y representa alrededor de un tercio de la 
ayuda bilateral en los últimos años. Sin embargo, en 
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los últimos años, conforme algunos países (Bahamas, 
Barbados,	Chile,	Saint	Kitts	y	Nevis,	Trinidad	y	Tobago,	
y	Uruguay)	se	han	“graduado”	de	la	AOD	al	pasar	a	ser	
países de ingresos altos, y otros están a punto de al-
canzarlo,	como	Antigua	y	Barbuda	y	Panamá	(2022),	se	
ha promovido también programas regionales e instru-
mentos	de	financiamiento	híbrido,	cristalizado	a	través	
del	Mecanismo	 de	 Inversión	 en	América	 Latina	 (Latin	
American	Investment	Facility	o	LAIF)	y	el	Mecanismo	de	
Inversión	en	el	Caribe	(CIF).

Por	fin,	 cabe	mencionar	que	 la	UE	está	 explorando	 la	
posibilidad de imponer un Mecanismo de Ajustes Fron-
terizos	por	Emisiones	de	Carbono	 (CBAM	por	 su	 sigla	
en inglés), que podría afectar ciertas exportaciones de 
ALC que sean intensivas en gases de efecto invernade-
ro	(GEI).	 	Estos	gravámenes	afectarían	sobre	todo	a	la	
importación de bienes en cuyo proceso de producción 
se generan elevadas emisiones (por ejemplo, acero, 
aluminio,	cemento,	hierro	y	fertilizantes).

Los cambios tecnológicos evolucionan a una velocidad 
sin precedentes, cambios que han dado paso a la cuarta 
revolución industrial y que plantean nuevas cuestiones 
sobre cómo resolver los retos globales. 

La UE ha desempeñado un papel importante como 
fuente de financiación externa y de tecnología para la 
expansión de la infraestructura digital en ALC, y em-
presas	 europeas	 como	Nokia	y	 Ericsson	 se	 encuen-
tran entre los principales operadores en el desarrollo 
de	las	redes	5G.	A	ello	se	suman	importantes	empre-
sas	 de	 telecomunicaciones	 como	 Telefónica	 (Espa-
ña),	 Deutsche	Telekom	 (Alemania),	 Orange	 (Francia)	
y	TIM	(Italia)		

En este ámbito, no obstante, hay competencia por par-
te de empresas multilatinas, tales como América Móvil 
(México)	y	Oi	(Brasil).			

La	UE	está	 impulsando	esfuerzos	de	transición	digital	
como	parte	del	 “Global	Gateway”	(Portal	Global),	para	
asegurar una mayor conectividad de banda ancha.

APOYO A LA     
TRANSICIÓN DIGITAL

La mayor conectividad facilitó el teletrabajo para aque-
llos	tipos	de	empleo	en	los	cuales	era	factible;	así	como	
la educación a distancia, y el comercio electrónico. En los 
países con una gran brecha digital, inversamente, los 
estudiantes de bajos ingresos sufrieron graves estragos 
en su capacidad de asistir a clases por medios digitales.

Según	el	estudio	Latin	America	Economic	Outlook	-	LEO	
2021,	“La	mayor	parte	de	los	alumnos	de	ALC	no	cuenta	
con	los	recursos	disponibles	para	conectar	o	utilizar	un	
dispositivo electrónico, existiendo una clara diferen-
cia entre centros educativos en entornos favorecidos 
y desfavorecidos, lo que da lugar a mayores desigual-
dades educativas entre estudiantes de distintos con-
textos	socioeconómicos…	Desde	marzo	de	2020	hasta	
mayo de 2021, en todo el mundo los centros educativos 
han	estado	totalmente	cerrados	un	promedio	de	19	se-
manas. En ALC, esta cifra fue de 26 semanas, lo que la 
convierte en la región que más días lectivos ha perdido 
en	promedio	(OCDE,	2021,	p.	18).

Un mayor desarrollo de las tecnologías de información y 
comunicación también permitiría aumentar la productivi-
dad,	que	se	ha	rezagado	en	ALC	en	comparación	con	las	
economías	avanzadas	e	incluso	con	el	Sudeste	de	Asia.	

La transformación digital puede respaldar la recupera-
ción sostenible en la región de ALC, abordar las trampas 
del	desarrollo	y	aumentar	la	productividad;	acelerar	el	
cambio hacia patrones de producción y consumo soste-
nibles;	y	mejorar	el	conocimiento	de	los	recursos	natu-
rales, incluidas las materias primas críticas.

Desde el verano de 2021, la UE y ALC están directamente 
conectadas a través del cable submarino de alta velocidad 
EllaLink,	de	6.000	km,	cofinanciado	por	la	UE	como	parte	
de la red BELLA, que con sus enlaces terrestres conectará 
a unas 12.000 instituciones de investigación y educación, y 
a 65 millones de personas en varios países de Sudamérica.

La	 UE	 intensificará	 su	 compromiso	 digital	 con	 ALC	 a	
través	de	una	Alianza	Digital	UE-ALC,	un	marco	de	coo-
peración integral que combinará los intereses, los pun-
tos fuertes y las capacidades de ambas regiones, para 
abordar conjuntamente la brecha digital y lograr una 
transformación digital inclusiva. La cooperación digital 
tendrá en cuenta el carácter transversal e intersecto-
rial de la transformación digital. Este ámbito prioritario 
se inscribe en gran medida en la estrategia de conecti-
vidad	Global	Gateway	de	la	UE.
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La	 UE	 y	 ALC	 pueden	 avanzar	 hacia	 una	 relación	 eco-
nómica	 birregional	más	 sólida.	 Dadas	 las	 dificultades	
geopolíticas	(que	se	han	agudizado	con	la	invasión	rusa	
a Ucrania en febrero de 2022), las dos regiones pueden 
aprovechar mejor sus vastos mercados en vista de in-
tereses comunes y valores compartidos, tales como el 
respeto al sistema comercial multilateral basado en 
normas,	 la	gobernanza	democrática	y	la	necesidad	de	
enfrentar el cambio climático. Las dos regiones com-
parten el interés por impulsar los compromisos mul-
tilaterales,	 incluida	 la	 Agenda	 2030	 y	 sus	 17	 ODS,	 el	
Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, el Marco 
de Sendai para la Reducción de Riesgos de Desastres, y 
el	Convenio	sobre	la	Diversidad	Biológica,	Teniendo	en	
cuenta la importancia vital de un comercio abierto, jus-
to y sostenible, ambas regiones deben trabajar juntas 
en	pro	de	una	reforma	de	la	OMC.

El fortalecimiento de las relaciones económicas y co-
merciales entre la UE y ALC puede ayudar a ambas re-
giones a superar los efectos de la pandemia y estable-
cer las condiciones para una recuperación sostenible e 
incluyente, aprovechando el conocimiento tecnológico 
y la experiencia de la UE en cuestiones como la energía 
renovable, la transformación digital y la inclusión social.

Por ello, también es importante aprovechar las opor-
tunidades que ofrece la amplia red de acuerdos de 
asociación y comercio entre la UE y los socios de ALC. 
Utilizar	todo	el	potencial	de	estos	acuerdos	contribuirá	
a atraer inversiones e impulsar la recuperación econó-
mica a ambos lados del Atlántico.

Un	elemento	clave	es	lograr	que	los	flujos	de	financia-
miento (de entidades multilaterales y bilaterales de 
desarrollo) se canalicen de manera creciente hacia ac-
tividades con bajas emisiones y con mayor resiliencia al 
cambio	climático,	aportando	en	los	esfuerzos	de	mitiga-
ción y adaptación. Se deben eliminar los subsidios a los 
combustibles fósiles e introducir en su lugar impuestos 
o precios a las emisiones de gases de efecto inverna-
dero, sobre todo en algunos países de ALC, por un lado, 
para impulsar la transición ecológica, pero también para 
que	los	beneficios	tributarios	se	queden	en	dichos	países	
y no en los países importadores de bienes y servicios.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ES NECESARIO IMPULSAR EL DIÁLOGO 

BIRREGIONAL SOBRE EL PACTO VERDE 

Y LA TRANSICIÓN JUSTA, APOYADO 

EN LA EXPERIENCIA DEL PROGRAMA 

EUROCLIMA+ (INCLUIDO UN FUTURO 

PROGRAMA DEL EQUIPO EUROPA PARA 

LA AMAZONIA), LO CUAL TAMBIÉN 

DEBE SUSTENTARSE EN FORTALECER 

LAS CAPACIDADES DE LOS GOBIERNOS 

NACIONALES Y SUBNACIONALES PARA 

IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA  

(JUNG, 2021, P. 20).  

Esto	 puede	 incluir	 el	 fortalecimiento	 y	 actualización	
de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas 
(NDC), los Planes Nacionales de Adaptación (NAP), las 
Estrategias	 de	 Largo	 Plazo	 (LTS)	 para	 el	 desarrollo	
bajo en emisiones, y otras estrategias y políticas de 
acción	climática.	También	buscar	financiamiento	para	
la prevención y mitigación de los riesgos de desastres 
naturales, incluyendo mecanismos de seguros y de 
bonos contingentes.

Es imprescindible impulsar la cooperación birregional 
gestión y uso sostenible de los ecosistemas terrestres y 
marinos.	Se	deben	apoyar	y	reforzar	las	iniciativas	para	
impulsar	la	energía	renovable,	la	eficiencia	energética,	
la electro-movilidad, la movilidad urbana, la economía 
circular y la disponibilidad de conexiones digitales de 
banda ancha.
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SE DEBERÍA PONER MAYOR ATENCIÓN EN 

EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 

RESILIENTE, Y EN MECANISMOS DE 

FINANCIAMIENTO ANTE LOS DESASTRES 

NATURALES, TALES COMO SEGUROS, BONOS 

CATASTRÓFICOS Y FINANCIAMIENTO 

CONTINGENTE. HAY UNA BUENA 

EXPERIENCIA SUBREGIONAL (EN EL 

CARIBE Y CENTROAMÉRICA), CON EL CCRIF 

(COMPAÑÍA DE CARTERA DE SEGUROS DE 

RIESGO DE CATÁSTROFE DEL CARIBE).

 
 
Es necesario fortalecer en particular la participación 
de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mi-
pymes) en el comercio exterior, lo cual por lo demás 
constituye un mecanismo de mayor inclusión social. 
Por lo tanto, es importante continuar con los progra-
mas	de	cooperación	birregional	como	AL-INVEST	(que	
tiene	más	 de	 26	 años)	 y	 que	 en	 su	 etapa	AL-INVEST	
verde pretende promover el crecimiento sostenible y 
la creación de empleo apoyando la transición hacia 
una	economía	baja	en	carbono,	eficiente	en	recursos	
y más circular en AL.

En los acuerdos comerciales, es necesario integrar de 
manera creciente los intereses de las micro, pequeñas 
y	 medianas	 empresas;	 facilitar	 la	 creación	 de	 “start-
ups” tecnológicos que permitan recortar las brechas 
económicas	y	digitales	entre	las	dos	regiones;	y	alinear	
de mejor manera dichos acuerdos comerciales con las 
acciones de cooperación. Es necesario también abordar 
el tema de la transformación digital desde la óptica so-

cial, y en particular con las persistentes brechas de ac-
ceso, que afectan en particular a los sectores de bajos 
ingresos, rurales, y de minorías étnicas. Se requieren 
esfuerzos	adicionales	para	asegurar	que	dichos	secto-
res	puedan	obtener	los	beneficios	de	la	transformación	
tecnológica y la integración digital.

Un	aspecto	que	considerar	son	las	crecientes	dificulta-
des	de	ALC	en	términos	de	seguridad	y	gobernanza,	por	
el	efecto	del	crimen	organizado,	 lo	cual	termina	afec-
tando negativamente a las inversiones y tienen impac-
tos en las economías de la región. Se deben impulsar 
esfuerzos	 para	 profesionalizar	 y	 democratizar	 a	 las	
fuerzas	de	seguridad	en	ALC,	lo	cual	puede	rendir	fru-
tos, especialmente en la lucha contra el crimen organi-
zado	multinacional.

También	es	esencial	construir	economías	y	sociedades	
más	inclusivas	reforzando	la	participación	de	las	muje-
res en todos los ámbitos. 

Se requiere fortalecer las capacidades de los jóvenes, 
para fomentar su empleabilidad y participación políti-
ca,	con	el	objetivo	general	de	contribuir	a	alcanzar	so-
ciedades más sostenibles, digitales e incluyentes.

En	 cuanto	 a	 la	 cooperación	 es	 importante	 reforzar	 el	
dialogo	birregional	bajo	el	 concepto	de	 “desarrollo	en	
transición” sobre el diseño de instrumentos de coo-
peración a medida de las necesidades de los países, a 
través	de	nuevas	alianzas	que	faciliten	 la	 integración	
productiva y el acceso a nuevas tecnologías, así como 
la creación de empleos dignos. 

Se requiere que dicho diálogo tome en cuenta los inte-
reses de los países de ALC, y determinar cómo la coo-
peración	 puede	 beneficiar	 también	 a	 los	 países	 de	 la	
Unión Europea, para establecer una verdadera asocia-
ción o partenariado. Promover el desarrollo sostenible, 
con atención al cambio climático, y que dé como resul-
tado dos regiones más prósperas y resistentes será de 
mutuo	beneficio.
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