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Europa busca en América Latina un socio comercial que 

refuerce su autonomía de Rusia y China 

Según Marisol Hernández, El Periódico de España, 26.03.2023 

(…) Desde el punto de vista de España y de Europa, [la cumbre  iberoamericana de Santo 
Domingo]  ha  supuesto  el  primer  paso  para  la  cumbre  UE‐CELAC  (Comunidad  de  Estados 
Latinoamericanos y Caribeños) de julio en Bruselas, impulsada por el Gobierno español, y que se 
celebrará durante el semestre en el que nuestro país preside la Unión Europea. Un encuentro que 
lleva 15 años sin realizarse. "Algo hemos hecho mal para que tanto tiempo haya pasado sin que 
compartamos una reflexión común", aseguró el Alto Representante de Asuntos Exteriores de la 
UE, Josep Borrell, que ha estado en Santo Domingo, la primera vez que un mandatario europeo 
participa en una cumbre iberoamericana. 

Tanto su presencia como su discurso fueron reveladores de lo que Europa busca ahora en 
América  Latina.  "La  confluencia  de  estas  dos  cumbres  en menos  de  seis meses mandan  una 
potente señal política al mundo y muestran nuestra voluntad de mayor coordinación". Un mundo 
que ha cambiado con la pandemia y con la guerra de Ucrania y que ha hecho entender a la UE 
que su dependencia de Rusia y de China le debilitaba. El concepto de seguridad ya no es el mismo 
de  hace  una  década.  "Hemos  descubierto  que  las  dependencias,  que  eran  elementos  que 
construían la paz, también son armas que se pueden volver contra nosotros", recalcó Borrell. "La 
excesiva dependencia de Europa del gas ruso hizo creer a Putin que podía invadir Ucrania porque 
no reaccionaríamos. Cuando llegó la pandemia descubrimos que no producíamos ni un solo gramo 
de paracetamol". 

En este contexto entra en juego el subcontinente. "Queremos evitar que nuestra relación 
con China nos genere dependencias como  las que hemos tenido con Rusia en  la época de  los 
hidrocarburos". "Europa y América Latina tienen la ocasión de mostrar que todavía  la relación 
comercial es fuente de progreso", afirmó. La UE y España, en su semestre de presidencia, quieren 
cerrar  en  este  periodo  el  Acuerdo  Global  con  México  y  los  de  Asociación  con  Chile,  con 
Centroamérica  y  con  el  Mercosur.  Los  europeos,  recordó  el  Alto  Representante,  somos  el 
"principal  inversor en América Latina", se ha  invertido más que en Rusia, China,  India y  Japón 
juntos. Podemos, dijo, "escribir una nueva página de progreso en la historia de la humanidad y 
para eso tenemos que reforzar nuestra cooperación y ser socios fiables". 

Este es el principal balance de la cumbre iberoamericana, el movimiento anticipado de una 
Europa que busca proveedores de confianza en América Latina y que, a cambio, promete impulsar 
su desarrollo económico.  Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,  como el Rey, han 
avanzado  que  la  cumbre  UE‐CELAC  pondrá  sobre  la  mesa  financiación.  Sánchez  anunció  una 
"agenda de inversiones" con "proyectos de alto impacto estratégico y alcance regional, vinculados 
con la transición ecológica, pero también con la agenda social". Felipe VI precisó que contarán 
"con  el  respaldo  de  la  UE  y  los  estados miembros,  así  como  de  instituciones  financieras  con 
presencia  regional",  como  el  Banco  Europeo  para  la  Reconstrucción  y  el  Desarrollo,  el  Banco 
Interamericano  de  Desarrollo,  el  Banco  de  Desarrollo  de  América  Latina  y  el  Banco 
Centroamericano de Integración Económica. 

Se pretende dar un paso fundamental en una región que está perdiendo impulso, cercada 
por la pobreza ‐15 millones más de pobres que antes de la pandemia‐ y la desigualdad, a merced 
muchas veces de dictadores.  
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Posibilidad de presentación oral 

Europa busca en América Latina un socio comercial que refuerce su autonomía de Rusia y China 

 

INTRODUCCIÓN 

  Artículo del diario El Periódico de España (creado en 2021) – marzo de 2023 – tema = las relaciones UE‐ 
América Latina  

 

SÍNTESIS  

1) ¿Qué? La cumbre iberoamericana de Santo Domingo en marzo permitió volver a dinamizar las relaciones 
entre la UE y América Latina que parecían moribundas. 

2) ¿causas? 15 años sin encuentros globales entre ambas entidades • pandemia + guerra de Ucrania = 
cambió el mundo • dependencia de la UE a Rusia y China = una debilidad (gas ruso / productos chinos) • España 
preside  la Unión  Europea  a  partir  de  julio  de  2023   cumbre UE‐CELAC  ya  en  julio  en  Bruselas  •  primera 
presencia  de  un  mandatario  europeo  en  una  cumbre  iberoamericana:  el  Alto  Representante  de  Asuntos 
Exteriores de la UE, Josep Borrell • UE = principal inversor en América Latina (más que en Rusia, China, India y 
Japón juntos) • Europa busca proveedores de confianza en América Latina a cambio de impulsar su desarrollo 
económico • América Latina con fuerte necesidades de financiación, con mucho más pobreza que antes de la 
pandemia y una desigualdad acentuada. 

3) ¿consecuencias? dos cumbres en menos de seis meses  voluntad de reforzar los vínculos comerciales 
para crear progreso / desarrollo • UE y España quieren concluir una serie de acuerdos con diferentes países y 
entidades regionales • la cumbre UE‐CELAC tendrá "agenda de inversiones de desarrollo" en Latinoamérica, con 
diversas instituciones financieras con presencia regional. 

 

PROBLEMÁTICA POSIBLE 

Las complicadas relaciones entre la Unión Europea y Latinoamérica. 

 

Pistas de COMENTARIO 

1. Unión Europea / América Latina y el Caribe (UE‐ALC): En 2004, cumbre UE‐ALC en Guadalajara (México), 
declaración conjunta que hablaba de “un espacio eurolatinoamericano de valores compartidos”. UE‐ALC = una 
cuarta parte de las naciones del mundo (unas 45 naciones) • cumbres en 1999, 2002, 2004, 2006, 2008 y 2010, 
año  en  el  que  se  creó  la  Fundación  EU‐ALC.  En  2011  se  creó  la  Comunidad  de  Estados  latinoamericanos  y 
Caribeños (CELAC), por lo que en 2013 y 2015, las cumbres pasaron a llamarse oficialmente "cumbre CELAC – 
UE". Si ya en la propia UE cuesta hablar de “unidad”, las diferencias estructurales entre países latinoamericanos 
tan opuestos como Cuba y Chile, Haití y México o Bolivia y Costa Rica complican las políticas bilaterales entre 
ambas entidades. En realidad a la CELAC le cuesta hablar al unísono, por ser tan diferentes las necesidades de 
un país a otro, y  la UE carece de unanimidad en muchos aspectos. El “espacio eurolatinoamericano” parece 
mucho  más  cultural  que  político  o  económico,  lo  que  confirma  la  ausencia  de  la  UE  en  las  cumbres 
iberoamericanas durante 15 años  

2. Comercio  bilateral:  en  2022,  se  notaba  que  América  Latina  aumentaba  sus  exportaciones  a  Europa 
mientras se desaceleraba su comercio con China por primera vez desde 2015 (solo un 8% de las exportaciones 
de la región), mientras que las ventas a la Unión Europea crecieron un 26%. A falta de un sector manufacturero 
importante, el déficit comercial es  importante por el desequilibrio entre exportaciones de materias primas e 
importaciones de bienes de consumo (en aumento en un 24%). La pandemia del COVID‐19 y el conflicto en 
Ucrania han evidenciado  la alta dependencia  regional del abastecimiento externo de productos estratégicos 
como medicamentos, dispositivos médicos y fertilizantes, sectores que podrían desarrollarse  localmente con 
ayudas de la UE. 

 

Pistas de CONCLUSIÓN 

UE / CELAC, dos gigantes que de momento no explotan a fondo el bilateralismo. 
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Complemento 1: La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe aumentó un 40,7% en 
2021, pero sin retornar a los niveles prepandemia 

29.11.2022|Comunicado de prensa de la CEPAL 
En un nuevo  informe,  llama a  los países de  la  región a utilizar  estratégicamente  la  IED para 

fortalecer y desarrollar capacidades que aporten al desarrollo sostenible e inclusivo. 
En un contexto de débil recuperación económica, América Latina y el Caribe recibió 142.794 

millones de dólares de inversión extranjera directa (IED) en 2021, un 40,7% más que en 2020, pero 
este crecimiento no fue suficiente para alcanzar  los niveles previos a  la pandemia,  informó hoy  la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) por medio de un comunicado de prensa 
que da cuenta de las principales conclusiones del informe anual La Inversión Extranjera Directa en 
América Latina y el Caribe 2022. 

A nivel mundial, los montos de IED aumentaron un 64% en 2021, alcanzando aproximadamente 
1,6 billones de dólares. No obstante, América Latina y el Caribe perdió participación como destino de 
las  inversiones mundiales,  representando  9%  del  total,  uno  de  los  porcentajes más  bajos  de  los 
últimos diez años y lejano del 14% que se registró en 2013 y 2014.    

De acuerdo con el informe, la reactivación de las inversiones en 2021 se produjo en todas las 
subregiones. Los países que recibieron más montos de IED fueron Brasil (33% del total), México (23%), 
Chile (11%), Colombia (7%), Perú (5%) y Argentina (5%). 

En  Centroamérica,  Costa  Rica  se  posicionó  como  el  principal  receptor  de  la  subregión  por 
segundo  año  consecutivo.  En  Guatemala  una  adquisición  de  gran  magnitud  en  el  sector  de  las 
telecomunicaciones  explicó  el  considerable  aumento  registrado.  Panamá,  por  su  parte,  logró 
recuperarse después del fuerte golpe que recibieron las inversiones en 2020. 

En el Caribe, Guyana  fue el país que presentó el mayor crecimiento en monto,  superando a 
República Dominicana, que en años anteriores había  liderado  la  recepción de  inversiones en esta 
subregión. 

Los sectores de servicios y recursos naturales, con aumentos de 39% y 62%, respectivamente, 
fueron los sectores más dinámicos, indica el documento. En el sector de las manufacturas, la caída de 
las entradas de IED en 2021 (‐14%) se explicó por la diminución de inversiones en Brasil. 

La  Unión  Europea  y  Estados  Unidos  fueron  los  principales  inversionistas  en  2021, 
representando el 36% y 34% del total, respectivamente. 

Las  telecomunicaciones  y  las  energías  renovables  se  mantuvieron  como  los  sectores  que 
despiertan el mayor interés de los inversores extranjeros para la realización de nuevos proyectos; sin 
embargo, los anuncios de nuevos proyectos de inversión no repuntaron en 2021 y están en su punto 
más  bajo  desde  2007  (51.500  millones  de  dólares).  Esto  coincide  con  el  mayor  interés  de  los 
inversionistas por el desarrollo de nuevos proyectos en las economías desarrolladas, principalmente 
en la Unión Europea y Estados Unidos.   

El número de fusiones y adquisiciones en la región en 2021 aumentó (33%), pero aún está en 
uno de los niveles más bajos de la década. Las 20 mayores operaciones totalizaron 18.000 millones 
de dólares y ocurrieron en Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y México. 

“En  una  región  con  bajos  niveles  generales  de  inversión,  la  inversión  extranjera  directa  es 
fundamental para el diseño de una política productiva”, enfatiza el Secretario Ejecutivo de la CEPAL, 
José Manuel Salazar‐Xirinachs. 

En 2021,  los flujos de las empresas transnacionales latinoamericanas (traslatinas) también se 
recuperaron de la fuerte caída del año anterior (+302%). Mientras Brasil, Chile y Colombia mostraron 
un incremento en los flujos de inversión directa en el exterior, México registró un retroceso. 

El  segundo  capítulo  del  informe,  dedicado  a  la  inversión  extranjera  directa  en  la  industria 
farmacéutica  en  la  región,  plantea  que  la  IED  constituye  una  herramienta  estratégica  para  el 
desarrollo de capacidades en este sector en América Latina y el Caribe. Las empresas transnacionales 
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son quienes realizan las mayores inversiones en investigación y desarrollo (I+D) y patentamiento, por 
lo  que  la  transferencia  de  tecnología  y  conocimiento  juega  un  papel  clave  en  el  desarrollo  de 
capacidades industriales locales. 

De acuerdo con el documento, América Latina y el Caribe, con 660 millones de habitantes, se 
proyecta  como  el  mercado  con  el  mayor  crecimiento  de  ventas  de  productos  farmacéuticos  del 
mundo entre 2021 y 2026. En la región, la industria farmacéutica es pequeña (0,4% del PIB de la región 
y  el  0,2%  del  empleo),  pero  tiene  una  alta  productividad,  emplea  trabajadoras  y  trabajadores 
calificados y los salarios son más altos que en el resto de la industria manufacturera. Por ello, la región 
necesita  estrategias  sectoriales  y  mecanismos  de  identificación  de  inversiones  de  calidad, 
complementadas con estímulos a  las  inversiones nacionales y a  la  investigación y desarrollo  local, 
subraya la CEPAL. 

En el tercer capítulo, titulado “La emergente industria de vehículos eléctricos: oportunidades 
para América Latina”, se resalta que el cambio climático y el proceso de transformación del sector 
automotor abren una ventana de oportunidad para promover inversiones y desarrollar capacidades 
productivas  en  América  Latina  y  el  Caribe.  Para  avanzar  en  este  sentido,  se  requieren  políticas 
productivas más ambiciosas y coherentes para estimular la demanda y apoyar la oferta, plantea la 
Comisión. 

Los  fabricantes de  vehículos  y  las empresas energéticas, mediante modelos de negocio más 
proactivos,  pueden  convertirse  en  agentes  para  la  difusión,  el  desarrollo  y  la  expansión  de 
tecnologías.  En el  segmento de autobuses eléctricos para el  transporte público  se encuentran  las 
oportunidades más interesantes y donde es necesario definir una clara política productiva para todo 
el sector, concluye el reporte. 

 
Complemento 2: Inversión Extranjera Directa (IED) en América Latina (2015‐2021) 

 


