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5.1.1. LA POLÍTICA EXTERIOR: OBJETIVOS,
MECANISMOS Y RESULTADOS

La política exterior y de seguridad común (PESC) de la Unión se creó en 1993
y, desde entonces, se ha visto fortalecida en cada Tratado. En la actualidad,
el Parlamento contribuye regularmente al desarrollo de la PESC, en particular
controlando las actividades de sus agentes y organismos institucionales: el alto
representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,
el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), los representantes especiales
de la Unión (REUE) y las delegaciones de la Unión. Las competencias del
Parlamento en materia presupuestaria también pueden dar forma al alcance y al
ámbito de aplicación de la PESC.

LA PESC: SU DESARROLLO CON CADA TRATADO

La política exterior y de seguridad común (PESC) de la Unión se instauró mediante
el Tratado de la Unión Europea (TUE) en 1993 con el objetivo de preservar la paz,
reforzar la seguridad internacional, fomentar la cooperación internacional y desarrollar
y consolidar la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos
humanos y las libertades fundamentales.
El TUE introdujo el sistema de tres pilares, en el que la PESC era el segundo pilar.
En 1997, el Tratado de Ámsterdam estableció un proceso de decisión más eficaz
que incorporaba la abstención constructiva y las votaciones por mayoría cualificada.
En diciembre de 1999, el Consejo Europeo creó la función de alto representante para
la PESC. En el Tratado de Niza de 2003 se introdujeron otros cambios para racionalizar
el proceso de toma de decisiones y se encargó al Comité Político y de Seguridad
(CPS), establecido por una Decisión del Consejo en enero de 2001, que ejerciera el
control político y la dirección estratégica de las operaciones de gestión de crisis.
Con su entrada en vigor el 1 de diciembre de 2009, el Tratado de Lisboa dotó a la Unión
de personalidad jurídica y de una estructura institucional para su acción exterior.
Además, suprimió la estructura en pilares introducida por el TUE en 1993. El Tratado
creó una serie de nuevos agentes de la PESC, entre ellos, el alto representante
de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que también ejerce de
vicepresidente de la Comisión (VP/AR), y el nuevo cargo de presidente permanente
del Consejo Europeo. Además, creó el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y
actualizó la política común de seguridad y defensa (PCSD), que forma parte integral
de la PESC (para obtener más información al respecto, consúltese la ficha 5.1.2).
La base jurídica de la PESC se encuentra en el TUE, según la versión revisada de
Lisboa. Los artículos 21 a 46 del título V del TUE definen las «Disposiciones generales
relativas a la acción exterior de la Unión y disposiciones específicas relativas a la
política exterior y de seguridad común». Los artículos 205 a 222 de la quinta parte del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) tratan de la acción exterior
de la Unión. También son de aplicación los artículos 346 y 347 de la séptima parte.
De cara al futuro, el informe final de la Conferencia sobre el Futuro de Europa
de la Unión, presentado por las presidencias de las tres instituciones de la Unión el
9 de mayo de 2022, propone que «la UE mejore su capacidad para tomar decisiones
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rápidas y efectivas, sobre todo en el ámbito de la política exterior y de seguridad común
(PESC), hablando con una sola voz y actuando como un verdadero actor mundial,
proyectando un papel positivo en el mundo y marcando la diferencia en respuesta a
cualquier crisis».

LAS COMPETENCIAS Y LOS INSTRUMENTOS DEL PARLAMENTO EN
POLÍTICA EXTERIOR

Pese a su limitado papel formal en la toma de decisiones en materia de política exterior,
el Parlamento ha apoyado el concepto de la PESC desde su inicio y ha intentado
ampliar su ámbito de aplicación.
Con arreglo al artículo 36 del TUE, el alto representante debe consultar periódicamente
al Parlamento sobre los aspectos principales y las opciones fundamentales de la
PESC, e informarle de la evolución de esta política. El Parlamento celebra, dos veces
al año, debates sobre los informes de situación relativos a la PESC y formula preguntas
y recomendaciones al Consejo y al alto representante.
El derecho del Parlamento a ser informado y consultado en lo relativo a la PESC y
la PCSD se vio reforzado por la declaración de responsabilidad política hecha por la
alta representante en 2010, adjunta en la Resolución del Parlamento sobre la creación
del SEAE. Esa declaración preveía, entre otras cosas:
— mejorar el estatuto de las reuniones de consulta conjuntas, que permiten que un

grupo de diputados al Parlamento Europeo se reúnan con sus homólogos del
Comité Político y de Seguridad (CPS) del Consejo, del SEAE y de la Comisión
para debatir acerca de las misiones civiles de la PCSD, previstas y en curso;

— afirmar el derecho de la «comisión especial» del Parlamento a acceder a
información confidencial relativa a la PESC y a la PCSD; este derecho se basa
en un acuerdo interinstitucional de 2002;

— mantener intercambios de puntos de vista con jefes de misión, jefes de delegación
y otros altos cargos de la Unión durante las audiencias y reuniones de las
comisiones parlamentarias. Entre ellos, se incluyen los intercambios de puntos
de vista en la Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) con determinados jefes de
delegaciones de la Unión o REUE que el Parlamento considere estratégicamente
importantes, antes de su toma de posesión y recientemente nombrados;

— emplazar al alto representante a comparecer ante el Parlamento por lo menos
dos veces al año para informar sobre el estado de las cuestiones relativas a la
PESC/PCSD y responder a las preguntas que se le formulen.

Además de este diálogo político, el Parlamento ejerce su autoridad a través
del procedimiento presupuestario. En cuanto una de las ramas de la autoridad
presupuestaria de la Unión, el Parlamento debe aprobar el presupuesto anual
para la PESC. Un acuerdo interinstitucional de diciembre de 2020 sobre disciplina
presupuestaria establece el marco para la aprobación anual y la estructura básica del
presupuesto de la PESC, así como los mecanismos de información. El Parlamento y
el Consejo, previa propuesta de la Comisión, adoptan la legislación que establece el
marco de financiación de la cooperación y ayuda internacional de la Unión.
El Parlamento examina periódicamente las operaciones del SEAE y le formula
recomendaciones sobre cuestiones estructurales, que van desde su equilibrio

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2010-0280_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2010-0280_ES.html


Fichas técnicas sobre la Unión Europea - 2024 6
www.europarl.europa.eu/factsheets/es

geográfico y de género a su interacción con otras instituciones de la Unión y con los
servicios diplomáticos de los Estados miembros. Celebra además diálogos periódicos
con el alto representante y con los representantes especiales de la Unión (REUE)
nombrados para regiones específicas o asuntos concretos.
El Parlamento supervisa, asimismo, la negociación y la ejecución de acuerdos
internacionales, para los cuales es necesaria su aprobación antes de que el Consejo
pueda concluirlos (para obtener más información al respecto, consúltense las fichas
5.2.1 y 5.2.3).

LAS ESTRUCTURAS INTERNAS DEL PARLAMENTO IMPLICADAS EN
LA PESC

La mayor parte del trabajo del Parlamento en el ámbito de la PESC se efectúa
en comisiones especializadas, en especial la Comisión de Asuntos Exteriores
(AFET) y sus dos subcomisiones —Subcomisión de Seguridad y Defensa (SEDE)
y Subcomisión de Derechos Humanos (DROI)—. La Comisión de Comercio
Internacional (INTA) y la Comisión de Desarrollo (DEVE) complementan su trabajo.
Estas comisiones modulan la PESC a través de los informes y las opiniones
que aprueban, y por medio de recomendaciones, intercambios de puntos de
vista con homólogos de terceros países en el curso de las misiones y la
democracia parlamentaria. También intercambian puntos de vista con representantes
de organizaciones multilaterales internacionales y regionales (incluidas las Naciones
Unidas), otras instituciones de la Unión, las presidencias del Consejo y los Parlamentos
nacionales de los Estados miembros.
Las delegaciones parlamentarias también llevan a cabo trabajo relacionado con
la PESC. Su papel es mantener y desarrollar los contactos internacionales del
Parlamento (en especial mediante la cooperación interparlamentaria), y fomentar
los valores fundacionales de la Unión, entre ellos la libertad, la democracia, los
derechos humanos, las libertades fundamentales y el Estado de Derecho. Actualmente
existen cuarenta y cinco delegaciones interparlamentarias permanentes, incluidas
las comisiones parlamentarias mixtas (CPM), las comisiones parlamentarias de
cooperación (CPC), otras delegaciones parlamentarias, las asambleas parlamentarias
conjuntas y las delegaciones a asambleas multilaterales.

LA INFLUENCIA DEL PARLAMENTO EN LA PESC

La participación del Parlamento en la PESC contribuye a mejorar la responsabilidad
democrática de esta política. El Parlamento ha apoyado firmemente la configuración
institucional posterior al Tratado de Lisboa, abogando por un papel más relevante
del VP/AR, del SEAE, de las delegaciones de la Unión y de los REUE, así como
por una política más coherente y una PESC más eficaz, con sanciones incluidas.
Ha impulsado una mayor coherencia entre los instrumentos políticos y financieros
de la Unión respecto a las políticas exteriores con el fin de evitar las duplicaciones y
la ineficiencia.
Se consulta al Parlamento sobre la PESC y este la controla y realiza su aportación en
materia de política estratégica. Su participación se centra en debates habituales sobre
temas clave de política exterior con el VP/AR en la sesión plenaria o en la Comisión
AFET, en particular sobre el informe anual relativo a la aplicación de la PESC.
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En su Resolución anual sobre la aplicación de la PESC en 2022, adoptada el
18 de enero de 2023, el Parlamento subrayó «el vuelco descomunal en el panorama
geopolítico causado por la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania». Este cambio
de paradigma geopolítico se complementó con otros retos internacionales, como
el aumento continuo del autoritarismo mundial, la creciente cooperación entre la
República Popular China y Rusia, la política exterior asertiva de la República Popular
China, la emergencia climática y el impacto de la pandemia de COVID-19. Estos
retos dieron lugar a un llamamiento en favor de «una aplicación más rápida del
concepto de autonomía estratégica, solidaridad y el despertar geopolítico de la Unión».
El Parlamento apoyó la imposición de sanciones por parte de la Unión (medidas
restrictivas) a Rusia e instó al Consejo a imponer sanciones a los países que
posibilitaron la invasión de Ucrania.
Cabe destacar que la última Resolución anual del Parlamento Europeo de 2023
sobre la aplicación de la política común de seguridad y defensa (para obtener más
información al respecto, consúltese la ficha 5.1.2) y la Resolución anual del Parlamento
Europeo sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (para obtener
más información al respecto, consúltese la ficha 5.4.1) ofrecen más posiciones en sus
respectivos ámbitos.
En su expresión más reciente de orientación política con respecto al marco institucional
de la Unión para la acción exterior, el Parlamento recomendó, en su Resolución, de
15 de marzo de 2023, sobre el balance del funcionamiento del SEAE y en favor de
una Unión Europea más fuerte en el mundo, que el Consejo, la Comisión y el VP/
AR mejoraran «la coordinación y la integración de la política exterior de la Unión
y la dimensión exterior de las políticas interiores de la Unión. También pidió que
se reforzara «la estructura de coordinación estratégica compuesta por todos los
comisarios pertinentes, el VP/AR y los servicios de la Comisión y del SEAE para
garantizar la coherencia, la sinergia, la transparencia y la rendición de cuentas de
la acción exterior de la Unión». El Parlamento también abogó por una revisión
significativa tanto de la Decisión del Consejo de 2010 por la que se establece el
SEAE como de la Declaración de 2010 sobre responsabilidad política. El Parlamento
recomendó reiteradamente el uso pleno de la votación por mayoría cualificada en
determinados ámbitos de la política exterior, como en el régimen de sanciones de la UE
de alcance mundial en materia de derechos humanos, excepto para la creación
de misiones u operaciones militares con un mandato de intervención. En virtud del
artículo 31, apartado 1, del TUE, el Parlamento también defendió paralelamente el uso
de la abstención constructiva.
Además, pidió la prestación efectiva de asistencia extranjera bajo la marca «Equipo
Europa», creado como respuesta a las consecuencias mundiales de la COVID-19,
compuesto por instituciones de la Unión y organismos de financiación exterior y bancos
europeos y de los Estados miembros.

MARCO ESTRATÉGICO DE POLÍTICA EXTERIOR DE LA UNIÓN Y DEL
PARLAMENTO EUROPEO

El 28 de junio de 2016, la alta representante presentó al Consejo Europeo la Estrategia
Global de la Unión Europea sobre Política Exterior y de Seguridad. Con su énfasis en
la seguridad, la ambición de una autonomía estratégica y un enfoque basado en los
principios, pero pragmático en relación con el contexto en que se enmarca Europa, la
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Estrategia Global supone un importante cambio de filosofía respecto de la Estrategia
Europea de Seguridad de 2003. Junto con los Estados miembros, los Parlamentos
nacionales, expertos y el público en general, el Parlamento Europeo participó en el
proceso de consulta que condujo a la Estrategia Global.
Los aspectos de seguridad y defensa de la Estrategia Global de la Unión se
complementaron considerablemente con la Brújula Estratégica de la Unión refrendada
por el Consejo Europeo los días 24 y 25 de marzo de 2022. Como consecuencia
del reto estratégico para la seguridad europea y la estabilidad global planteado por
la invasión rusa de Ucrania, la Unión ha adoptado recientemente un cambio de
paradigma y ha puesto en marcha varias iniciativas en materia de PCSD y de la
industria de defensa (para obtener más información al respecto, consúltese la ficha
5.1.2).
Además, con el fin de ofrecer una opción sostenible para la inversión mundial
en infraestructuras y hacer frente al reto geopolítico que plantea el modelo de
inversión y gobernanza de China, la Unión presentó en 2021 una estrategia Global
Gateway. Esta iniciativa tiene por objeto recaudar hasta 300 000 millones EUR en
inversiones públicas y privadas en diversos sectores de la conectividad en todo el
mundo, promoviendo al mismo tiempo los valores de la Unión y un código normativo
mundial. El Parlamento también destacó la «centralidad geopolítica» del enfoque de
conectividad de Global Gateway en su reciente Resolución sobre la aplicación de
la PESC en 2022. Esta iniciativa se basa en parte en fondos del instrumento «Una
Europa Global» del presupuesto de la Unión (también conocido como Instrumento de
Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional — IVDCI), por un
valor aproximado de 80 000 millones EUR en 2021-2027.
Para obtener más información sobre este tema, visite el sitio web de la Comisión de
Asuntos Exteriores (AFET).

Michal Malovec
10/2023
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5.1.2. LA POLÍTICA COMÚN DE SEGURIDAD Y DEFENSA

La política común de seguridad y defensa (PCSD) forma parte integral de la política
exterior y de seguridad común (PESC) de la Unión. La PCSD es el principal marco
político a través del cual los Estados miembros pueden desarrollar una cultura
estratégica europea de seguridad y defensa, abordar juntos los conflictos y las
crisis, proteger a la Unión y a sus ciudadanos y fortalecer la paz y la seguridad
internacionales. Como resultado del tenso contexto geopolítico, la PCSD ha sido
una de las políticas de más rápida evolución en los últimos diez años. Desde el 24 de
febrero de 2022, la guerra de agresión rusa a Ucrania ha actuado como un reinicio
geopolítico para Europa y ha dado un nuevo impulso a lo que debería convertirse
en una Unión de Defensa de la Unión Europea.

BASE JURÍDICA

La PCSD está planteada en el Tratado de Lisboa, también conocido como Tratado
de la Unión Europea (TUE), que entró en vigor en 2009.
Más concretamente, el funcionamiento de la PCSD se explica en el título V
(Disposiciones generales relativas a la acción exterior de la Unión y disposiciones
específicas relativas a la política exterior y de seguridad común), capítulo 2
(Disposiciones específicas relativas a la política exterior y de seguridad común),
sección 2 (Disposiciones relativas a la política común de seguridad y defensa), del
Tratado de Lisboa. La sección 2 consta de cinco artículos: los artículos 42 a 46.
El papel del Parlamento Europeo en la PESC y la PCSD se define en el título V,
capítulo 2, sección 1 (Disposiciones comunes) y el artículo 36, y las disposiciones de
financiación de ambas políticas se establecen en el artículo 41.
La PCSD se describe con más detalle en las enmiendas al Tratado de Lisboa,
principalmente en los Protocolos n.o 1 (sobre el cometido de los Parlamentos
nacionales en la Unión Europea), n.o 10 (sobre la cooperación estructurada
permanente establecida por el artículo 42 del TUE) y n.o 11 (sobre el artículo 42 del
TUE), y en las Declaraciones 13 y 14 (Declaraciones relativas a la política exterior y
de seguridad común).

ORGANIZACIÓN

El alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que
también ejerce como vicepresidente de la Comisión Europea (VP/AR), desempeña
el papel institucional principal. Josep Borrell es el VP/AR desde diciembre de 2019.
Preside el Consejo de Asuntos Exteriores en su configuración de ministros de Defensa,
que es el órgano decisorio de la Unión en el ámbito de la PCSD. Es el encargado de
presentar las propuestas PCSD a los Estados miembros. El VP/AR dirige el Servicio
Europeo de Acción Exterior y es el director de la Agencia Europea de Defensa (AED).
El Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea adoptan las decisiones relativas
a la PCSD (artículo 42 del TUE). Algunas destacadas excepciones son las decisiones

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es
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relativas a la AED (artículo 45 del TUE) y a la cooperación estructurada permanente
(CEP, artículo 46 del TUE), para las que se aplica la votación por mayoría.
El Tratado de Lisboa introdujo una política europea de capacidades y de armamento
(artículo 42, apartado 3, del TUE) y estableció que la AED y la Comisión cooperen
estrechamente en caso necesario (artículo 45, apartado 2, del TUE), sobre todo en lo
que se refiere a las políticas de investigación, industriales y espaciales de la Unión.
Por otra parte, el artículo 21 del TUE recuerda que el multilateralismo es la base de la
acción exterior de la Unión. En consecuencia, los socios de la Unión pueden participar
en las misiones y operaciones de la PCSD. La Unión está comprometida con una
mayor coordinación y cooperación dentro de varios marcos multilaterales, en particular
con las Naciones Unidas y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN),
pero también con otros órganos regionales como la Unión Africana.

EVOLUCIÓN

Desde el Tratado de Lisboa, la PCSD ha evolucionado considerablemente, tanto
política como institucionalmente.
En junio de 2016, la VP/AR Federica Mogherini presentó al Consejo Europeo
la Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea
(Estrategia Global de la UE), en la que se define la estrategia para la PCSD.
Se determinaron cinco prioridades: la seguridad de la Unión; la resiliencia estatal
y social de los vecinos orientales y meridionales de la Unión; la concepción de
un enfoque integrado en relación con los conflictos; los órdenes regionales de
cooperación; y una gobernanza mundial para el siglo XXI. La ejecución de la Estrategia
Global de la UE debe revisarse anualmente en consulta con el Consejo, la Comisión
y el Parlamento.
En noviembre de 2016, la VP/AR también presentó al Consejo un plan de aplicación
en el ámbito de la seguridad y la defensa, destinado a convertir en operativa la visión
de la Estrategia Global de la Unión. El plan incluía trece propuestas, entre ellas, una
revisión anual coordinada de la defensa (CARD) y una nueva cooperación estructurada
permanente (CEP) única para aquellos Estados miembros que deseen asumir un
mayor compromiso en materia de seguridad y defensa.
En paralelo, la Sra. Mogherini presentó un Plan de Acción Europeo de Defensa a los
Estados miembros que contenía propuestas clave en relación con un Fondo Europeo
de Defensa centrado en la investigación en el ámbito de la defensa y el desarrollo de
capacidades. Estos han sido aplicados en los últimos años.
En junio de 2021, la Unión Europea puso en marcha una reflexión sobre el futuro
de la seguridad y la defensa europeas. Este proceso condujo a la creación de la
Brújula Estratégica sobre seguridad y defensa, un documento político que establece
la estrategia de seguridad y defensa de la Unión para los próximos cinco a diez años.
La Brújula Estratégica proporciona un marco de actuación para el desarrollo de una
visión compartida en el ámbito de la seguridad y la defensa. El documento se elaboró
en tres pasos: un análisis de las amenazas, un diálogo estratégico estructurado y un
mayor desarrollo y revisión antes de su adopción. Su objetivo principal es proporcionar
orientación política para la puesta en práctica de la «autonomía estratégica» en
cuatro áreas principales: gestión de crisis, resiliencia, capacidades y asociaciones.
Se ha concebido este proceso para abordar la creciente necesidad de que la Unión
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pueda actuar como proveedor de seguridad. El VP/AR Borrell presentó la versión
inicial del documento en una sesión conjunta de ministros de Asuntos Exteriores y de
Defensa de la Unión Europea en noviembre de 2021.
Sin embargo, en el contexto de la guerra de agresión rusa a Ucrania, que empezó
el 24 de febrero de 2022, el documento tuvo que modificarse significativamente para
tener en cuenta la desestabilización del orden de seguridad europeo y el cambio
posterior en la postura, las ambiciones y las herramientas de la Unión en el ámbito de
la defensa. Los días 24 y 25 de marzo de 2022, durante la Presidencia francesa del
Consejo, el Consejo Europeo aprobó la versión final de la Brújula Estratégica.
Como consecuencia de la guerra, Dinamarca ha suprimido su exclusión con respecto
a la política de defensa de la Unión, que obtuvo en 1992. Los daneses acordaron
adherirse a la PCSD mediante un referéndum organizado el 1 de junio de 2022 (con
un 66,9 % de votos a favor). Por lo tanto, los 27 Estados miembros contribuyen
actualmente a la PCSD.
Las misiones y operaciones de gestión de crisis son la expresión más visible y
tangible de la PCSD. La Brújula Estratégica aborda las brechas de la Estrategia Global
de la UE sobre seguridad y defensa en el ámbito de las herramientas e instituciones
de gestión de crisis, por ejemplo, mediante la creación de una nueva Capacidad de
Despliegue Rápido de la UE. En el informe de 2021 sobre la aplicación de la PCSD,
el Parlamento expresó su apoyo a la «rápida entrada en vigor» propuesta. Con la
Brújula Estratégica también se busca ofrecer metas coherentes y objetivos para otras
iniciativas pertinentes (como la CEP, el Fondo Europeo de Defensa y la CARD).
Si bien el Parlamento Europeo no tiene un papel directo en la definición de la Brújula
Estratégica, se espera que sea informado periódicamente sobre el nivel de aplicación
y tenga ocasión de expresar sus opiniones sobre el proceso, en especial durante
las declaraciones informativas ante la Subcomisión de Seguridad y Defensa (SEDE).
A través de sus propios informes anuales sobre la PCSD, la Subcomisión SEDE asume
un papel consultivo de facto sobre la PCSD.

CONJUNTO DE INSTRUMENTOS DE LA PCSD

Desde 2016, la PCSD ha obtenido varios éxitos, incluida la puesta en marcha de la
CEP; una estructura permanente de mando y control para la planificación y ejecución
de misiones militares no ejecutivas; el FED; un Pacto sobre la Vertiente Civil de la
PCSD; una revisión estratégica de la dimensión civil de la PCSD; y un Fondo Europeo
de Apoyo a la Paz extrapresupuestario.
El primer informe de la CARD se presentó a los ministros de Defensa de la Unión
en noviembre de 2020, en el que la AED tuvo papel de redactor. En él se señalan
cincuenta y cinco oportunidades de colaboración en todo el espectro de capacidades.
En diciembre de 2020, el Consejo alcanzó un acuerdo político provisional con
representantes del Parlamento sobre un Reglamento por el que se establece el Fondo
Europeo de Defensa, en el contexto del marco financiero plurianual para 2021-2027.
El presupuesto asignado para siete años es de 8 000 millones EUR. El FED estimulará
la cooperación de la industria europea de la defensa. El 30 de junio de 2022, la
Comisión puso en marcha las primeras convocatorias de propuestas para el Fondo.
Con el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, un instrumento extrapresupuestario, la Unión
financiará los costes comunes de las misiones y operaciones militares de la PCSD, con
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lo que se mejorará el reparto de cargas entre Estados miembros. Este Fondo también
puede utilizarse para financiar el suministro de formación y equipos militares (incluido
material mortífero) a los sectores de seguridad y defensa de los países socios de la UE.
El refuerzo de las capacidades de las operaciones de apoyo a la paz y de terceros
países y organizaciones asociadas en asuntos militares y de defensa, contribuirá a
aumentar la eficacia de la acción exterior de la Unión. En marzo de 2023, la Unión
había concedido alrededor de 3 600 millones EUR en asistencia militar a Ucrania a
través del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz para ayudar a la defensa de la invasión
rusa. El presupuesto inicial del mecanismo, de 5 000 millones EUR para el período
2021-2027, se incrementó en 2 000 millones EUR en 2023 (con la posibilidad de un
aumento adicional de 3 500 millones EUR en caso necesario).
El 19 de julio de 2022, la Comisión, tras haber recibido un mandato al respecto en la
Cumbre de Versalles de marzo de 2022, presentó una propuesta de Reglamento por
el que se establece un instrumento para el refuerzo de la industria europea de defensa
mediante la Ley de adquisición común. Se trata de un instrumento de adquisición
conjunta de equipos de defensa a corto plazo por valor de 500 millones EUR
cuyo objetivo es colmar las deficiencias más urgentes y críticas en cuanto a
capacidades de defensa e incentivar a los Estados miembros a adquirir conjuntamente
productos de defensa. Tras las negociaciones interinstitucionales, el Parlamento
aprobó el Reglamento en el Pleno del 12 de septiembre de 2023. El 3 de mayo
de 2023, la Comisión presentó una propuesta legislativa de apoyo a la producción
de municiones, cuyo objetivo es proporcionar a Ucrania municiones, aumentar
la adquisición común y aumentar la capacidad de producción. Tras unas breves
negociaciones interinstitucionales, el Parlamento aprobó el acto legislativo el 13 de julio
de 2023. Además, la Comisión propondrá un Reglamento sobre el Programa Europeo
de Inversión en Defensa, que servirá de base para futuros proyectos conjuntos de
desarrollo y adquisición de alto interés común para la seguridad de los Estados
miembros y de la Unión.

MISIONES Y OPERACIONES DE LA PCSD

Desde 2003 y la primera intervención en los Balcanes Occidentales, la Unión ha puesto
en marcha y llevado a cabo treinta y siete operaciones y misiones en tres continentes.
Desde octubre de 2023, hay veintiuna misiones y operaciones PCSD en curso
(doce misiones civiles y nueve operaciones militares, incluidas dos en el ámbito
marítimo). Alrededor de 4 000 miembros del personal militar y civil de la Unión están
actualmente desplegados en el extranjero. Las decisiones de la Unión de desplegar
misiones u operaciones se adoptan normalmente a petición del país socio o sobre la
base de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO

El Parlamento Europeo apoya la integración y la cooperación de la Unión en materia
de defensa; supervisa la PCSD y puede tomar la iniciativa de dirigirse al VP/AR y
al Consejo en este ámbito (artículo 36 del TUE). También ejerce el control sobre el
presupuesto de la PCSD (artículo 41 del TUE). dos veces al año, el Parlamento celebra
un debate sobre los avances en la ejecución de la PESC y de la PCSD, y aprueba
informes: uno sobre el progreso de la PESC, elaborado por la Comisión de Asuntos
Exteriores; y otro sobre el progreso de la PCSD, escrito por la Subcomisión SEDE.
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El informe anual de 2022 sobre la aplicación de la PCSD se adoptó en la sesión
plenaria del Parlamento de enero de 2023. Se centra en reforzar el apoyo de la Unión a
Ucrania; la necesidad de la correcta aplicación de la Brújula Estratégica; la importancia
de coordinar las inversiones y de aumentar las oportunidades de financiación para
la industria europea de la defensa; impulsar las capacidades de seguridad y defensa
de la Unión, en particular a través del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz; mejorar
la complementariedad con la OTAN, garantizando, al mismo tiempo, la autonomía
estratégica europea; mejorar la resiliencia en el contexto de las guerras híbridas y
adoptar un proceso de toma de decisiones más flexible. Pide, en particular, a la Unión
y a los Estados miembros que incrementen y aceleren sus esfuerzos y proporcionen
«a Ucrania toda la ayuda y el material financieros, humanitarios y militares, incluidos
equipos letales y, en particular, armamento pesado, necesarios» y aplaude la creación
de la Misión de Asistencia Militar de la Unión Europea en apoyo a Ucrania. Además,
el Parlamento recuerda que la Brújula Estratégica debe ser «un proceso dinámico»
que ayude a la Unión a reforzar su autonomía estratégica. Lamenta profundamente
que el Parlamento «no esté en situación de ejercer un control adecuado sobre los
proyectos de la cooperación estructurada permanente». Pide, por tanto, a la Unión que
mejore el control de la PCSD por parte del Parlamento. El informe anual también hace
hincapié en la voluntad del Parlamento de participar en mayor medida en la toma de
decisiones de la PCSD y de la política industrial de defensa, «en particular en lo que
se refiere a la aplicación de la Brújula Estratégica, el Fondo Europeo de Defensa, el
refuerzo de la industria europea de defensa mediante la Ley de adquisición común, el
Programa Europeo de Inversión en Defensa, el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz y
las diversas políticas». A este respecto, recomienda, entre otras cosas, la creación de
«un Consejo de Defensa con plenas funciones», utilizando «la revisión intermedia del
FED y las próximas negociaciones sobre el refuerzo de la industria europea de defensa
mediante la Ley de adquisición común para aplicar derechos de control parlamentario
adecuados» y una aclaración del «derecho del Parlamento a la información y el acceso
a la misma en virtud del artículo 36 del TUE». Desde 2012, sobre la base del Protocolo
n.o 1 del Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales de los
Estados miembros han organizado dos conferencias interparlamentarias al año para
debatir cuestiones relativas a la PESC.
Por lo general, el Tratado permite al Parlamento desempeñar un papel completo en
el desarrollo de la PCSD, lo que lo convierte en un socio a la hora de configurar
las relaciones exteriores de la Unión y abordar los retos en materia de seguridad.
Con el fin de cumplir con su papel, el Parlamento organiza periódicamente debates,
audiencias y seminarios dedicados a temas como despliegues civiles y militares de
la PCSD, las crisis internacionales con repercusiones para la seguridad y la defensa,
los marcos multilaterales en materia de seguridad, las cuestiones relativas al control
del armamento y la no proliferación, la lucha contra el terrorismo y la delincuencia
organizada, las buenas prácticas para mejorar la eficacia de la seguridad y la defensa
y los cambios jurídicos e institucionales en la Unión en estos ámbitos.
A raíz de la declaración de la VP/AR sobre responsabilidad política en 2010,
el Parlamento participa en las reuniones de consulta conjuntas celebradas
periódicamente con el Consejo, el Servicio Europeo de Acción Exterior y la Comisión.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0010_ES.html


Fichas técnicas sobre la Unión Europea - 2024 14
www.europarl.europa.eu/factsheets/es

El Parlamento también formula preguntas y sugerencias oralmente al Servicio
Europeo de Acción Exterior sobre la PCSD, en particular durante las reuniones de la
Subcomisión SEDE.

Oliver Krentz
10/2023
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5.2. LAS RELACIONES
COMERCIALES EXTERIORES
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5.2.1. LA UNIÓN EUROPEA Y SUS SOCIOS COMERCIALES

A lo largo de los años, la Unión ha pasado, de forma progresiva, de fabricar
productos con un alto coeficiente de mano de obra y bajo valor a especializarse
en bienes de marca de mayor valor. Dada su economía abierta, el comercio es
esencial para la Unión. Para superar los obstáculos al comercio y ofrecer una
igualdad de condiciones a sus empresas, la Unión negocia varios acuerdos de libre
comercio. La Unión es, además, uno de los fundadores y un actor fundamental de
la Organización Mundial del Comercio (OMC).

BASE JURÍDICA

Artículo 207 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en virtud del cual la
política comercial común es competencia exclusiva de la Unión.

POSICIÓN CENTRAL DE LA UNIÓN

La Unión, China y los Estados Unidos son las principales economías del mundo y
en 2022 representaban más del 17 % del producto interior bruto (PIB), en el caso
tanto de la Unión como de China, y en torno al 25 %, en el de los Estados Unidos.
Gracias a su PIB de alrededor de 16,6 billones EUR y a la apertura de su mercado,
la Unión ha desempeñado un papel central en la configuración del sistema comercial
internacional, entre otras cosas apoyando a la OMC. La apertura económica ha traído
consigo importantes ventajas para la Unión, dado que más de 30 millones de empleos
en la Unión dependen del comercio exterior y se espera que el crecimiento económico
mundial se genere principalmente fuera de Europa. Los nuevos agentes económicos y
la innovación tecnológica, en particular la digitalización, han transformado la estructura
y los patrones del comercio internacional. En la actualidad, la economía mundial está
altamente integrada, y las cadenas internacionales de suministro han sustituido en
gran medida al comercio tradicional de productos acabados.
Aunque la crisis financiera mundial de 2009 afectó negativamente al rendimiento
económico de la Unión, esta ha sido capaz de mantener una posición relativamente
fuerte en el comercio de bienes, reforzando al mismo tiempo su liderazgo en el
comercio de servicios. La pandemia de COVID-19 ralentizó el crecimiento económico
y el comercio en todo el mundo y ha abierto el debate sobre el regreso de las
industrias a Europa (lo que se conoce como «relocalización»). Es probable que
la relocalización solo afecte a determinados sectores críticos, ya que las cadenas
de suministro mundiales experimentan cierto grado de fragmentación debido a la
creciente separación entre los proveedores de bienes y servicios, lo que, en ciertos
casos, contribuye a que dichas cadenas se alarguen más.

PAPEL DE LA COMISIÓN EUROPEA Y DEL PARLAMENTO EUROPEO

El comercio internacional fue uno de los primeros sectores respecto de los que los
Estados miembros acordaron ceder su soberanía. En consecuencia, otorgaron a la
Comisión el mandato de tratar las cuestiones comerciales en su nombre, también en
las negociaciones de los acuerdos comerciales internacionales. En otras palabras,
la Unión, actuando como una entidad única, negocia acuerdos comerciales tanto
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bilaterales como multilaterales en nombre de todos sus Estados miembros. Como
demuestra su historial en el sistema de solución de diferencias de la OMC, la Unión
ha sido capaz de defender sus intereses en los conflictos comerciales de alcance
internacional. La Unión también ha utilizado herramientas comerciales internacionales
para promover sus propios valores y políticas y ha intentado extender sus prácticas
reguladoras al resto del mundo. Tradicionalmente, la Unión ha defendido un sistema
de comercio internacional abierto y justo.
El Tratado de Lisboa reforzó el papel del Parlamento al hacerlo colegislador, en
pie de igualdad con el Consejo, en asuntos en materia de comercio e inversión.
Además, el Tratado confirió al Parlamento un papel más activo en la negociación
y la ratificación de acuerdos comerciales internacionales, que ahora precisan de su
aprobación. No obstante, algunos elementos de la política comercial siguen siendo
competencia de los Estados miembros. El 16 de mayo de 2017, el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea (TJUE) publicó un dictamen que aportó claridad a la división entre
las competencias nacionales y las de la Unión.

POLÍTICA Y ORIENTACIÓN COMERCIALES

Cuando se estancaron en la OMC las negociaciones multilaterales sobre el Programa
de Doha para el Desarrollo en la primera década del siglo XXI, la Unión se vio
obligada a buscar vías alternativas para garantizar un mejor acceso a los mercados de
terceros países. Con este fin se introdujo una nueva generación de acuerdos de libre
comercio (ALC) de alcance amplio que van más allá de las reducciones arancelarias
y del comercio de bienes. El primero de dichos ALC de nueva generación se celebró
con Corea del Sur y, tras su ratificación por el Parlamento, entró oficialmente en
vigor en diciembre de 2015. Prueba de esta nueva política son el Acuerdo Comercial
Multipartes entre la Unión y Perú, Colombia y, más tarde, Ecuador (desde 2016),
en vigor desde 2013, el Acuerdo de Asociación con los países de Centroamérica,
cuyo pilar comercial se ha venido aplicando de forma provisional desde 2013 (con
Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, El Salvador y Guatemala), el Acuerdo
Económico y Comercial Global (AECG) UE-Canadá, que se aplica provisionalmente
desde septiembre de 2017, el ALC UE-Singapur, en vigor desde finales de 2019, y el
ALC UE-Vietnam, en vigor desde mediados de 2020. El 1 de febrero de 2019 entró en
vigor un Acuerdo de Asociación Económica con Japón.
Desde que las negociaciones con los Estados Unidos sobre la Asociación
Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) se suspendieron en 2016, la Unión
se ha centrado en la negociación con los Estados Unidos de acuerdos en ámbitos
específicos, como los aranceles aplicados a bienes industriales o la evaluación
de la conformidad. Las negociaciones de un acuerdo comercial con los miembros
fundadores del Mercosur concluyeron en 2019, y el proyecto de acuerdo está
pendiente de ratificación. El proyecto de acuerdo para un acuerdo comercial global
y ambicioso con Nueva Zelanda lo firmó el Consejo el 9 de julio de 2023 y está a la
espera de la aprobación del Parlamento Europeo para su ratificación. La Unión también
ha iniciado negociaciones con miras a la celebración de ALC con Indonesia, Túnez,
Filipinas y Australia. Las negociaciones con la India se han reanudado en 2021 y con
Tailandia, en 2023; con Malasia se reanudarán tan pronto como las condiciones sean
favorables.
La estrategia «Comercio para todos» de 2015 perseguía establecer una política
comercial de la Unión que conciliase el fomento del crecimiento, el empleo y la
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inversión con la búsqueda de un comercio justo en términos de respeto de los derechos
humanos y el medio ambiente. También abogaba por la revitalización y la reforma
de la OMC. En febrero de 2021, la Comisión presentó su «Revisión de la política
comercial», titulada «Una política comercial abierta, sostenible y activa», cuyo objetivo
es fijar el rumbo de la política comercial hasta 2030. Se trata de la sucesora de la
estrategia «Comercio para todos» de 2015 y refleja los cambios geopolíticos que se
han producido desde entonces, introduciendo términos como «firmeza» y «resiliencia»
en el vocabulario comercial, además de los conocidos conceptos de «equidad» y
«sostenibilidad». Su objetivo es que la política comercial responda a los retos actuales
y facilite las transiciones ecológica y digital a través de una «autonomía estratégica
abierta».

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE LA UNIÓN

Europa es el mayor exportador del mundo de bienes y servicios manufacturados.
En 2022, los Estados Unidos fueron el primer destino de los bienes de la Unión, con
una cuota del 20 % del total de las exportaciones, seguido del Reino Unido (13 %)
en segunda posición, superando así a China, que representa el 9 % del total de las
exportaciones de la Unión. Otros socios importantes en el comercio de bienes en 2022
fueron, en orden descendente, Suiza (7 %), Turquía (4 %), Japón y Noruega (3 % cada
uno), Corea del Sur (2,5 %), Rusia y México.
Por lo que se refiere al comercio de servicios, en 2021, los Estados Unidos fueron el
principal socio comercial de la Unión, seguidos del Reino Unido y Suiza.
En 2020 y 2021, se redujo notablemente el comercio internacional de bienes como
consecuencia de la pandemia de COVID-19, incluido el de la Unión con sus principales
socios comerciales. La guerra injustificada y no provocada contra Ucrania ha tenido
repercusiones sobre los mercados de la energía y los alimentos. Los países de la Unión
están actuando de manera coordinada para hacer frente al aumento de los precios y
a la escasez de suministros.

INVERSIÓN

La Unión es el mayor inversor del mundo y uno de los principales receptores de
inversión extranjera directa (IED) procedente de otros países. Con la entrada en vigor
del Tratado de Lisboa, en 2009, se ampliaron las competencias exclusivas de la Unión
en materia de comercio internacional, que ahora incluyen la IED. Para determinar
con exactitud el alcance de sus competencias en materia de inversiones, la Comisión
solicitó al TJUE que emitiera un dictamen sobre el ALC UE-Singapur. El dictamen
del TJUE, de 2017, confirmó que la mayoría de los aspectos relativos a la IED son
competencia de la Unión, con algunas excepciones, como la resolución de litigios[1].

Porcentaje de la IED mundial en 2021 (en miles de millones USD y % del total)

 Entradas de IED Salidas de IED
Valor mundial 47 079,311 (100 %) 42 667,167 (100 %)

Unión Europea 12 098,672 (25,7 %) 13 993,717 (32,8 %)
Estados Unidos 13 056,382 (27,73 %) 9 765,936 (22,9 %)

[1]UNCTAD, Informe sobre las inversiones en el mundo, 2013. Las entradas y salidas de IED en
millones USD se han cambiado en este cuadro a miles de millones USD y los porcentajes se han calculado
como sigue: (valor del país/valor mundial)*100

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0066
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=International_trade_in_goods_by_partner#:~:text=The%20following%20section%20presents%20information,the%20United%20Kingdom%20and%20Switzerland.
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220131-2#:~:text=In%202020%2C%20the%20EU%27s%20leading,ahead%20of%20Switzerland%20(12%25).
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220131-2#:~:text=In%202020%2C%20the%20EU%27s%20leading,ahead%20of%20Switzerland%20(12%25).
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-response-ukraine-invasion/impact-of-russia-s-invasion-of-ukraine-on-the-markets-eu-response/
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-response-ukraine-invasion/impact-of-russia-s-invasion-of-ukraine-on-the-markets-eu-response/
https://unctad.org/system/files/official-document/wir2013_en.pdf
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China 3 633,317 (7,72 %) 2 785,15 (6,5 %)
Canadá 1 442,334 (3,06 %) 2 155,634 (5,05 %)
Japón 241,125 (0,5 %) 1 935,653 (4,5 %)

Reino Unido 2 689,966 (5,2 %) 2 376,902 (5,6 %)

Fuente: Cálculos de la Dirección General de Políticas Exteriores de la Unión del
Parlamento Europeo basados en los datos de la Comisión Europea/Eurostat
En diciembre de 2020, la Unión y China llegaron a un acuerdo de principio sobre
un Acuerdo Global de Inversiones, que está pendiente de ratificación. Los acuerdos
de protección de las inversiones con Singapur y Vietnam se ratificaron en 2019
y 2020, respectivamente. La Unión también ha entablado negociaciones en materia
de inversión con Myanmar/Birmania y estudiará la posibilidad de hacerlo con Taiwán
y Hong Kong. Se sopesará la apertura de negociaciones con Irán una vez que este se
haya adherido a la OMC. En diciembre de 2020, la Unión también celebró un Acuerdo
de Comercio y Cooperación con el Reino Unido, al que el Parlamento concedió su
aprobación en mayo de 2021. El Acuerdo entre la Unión y el Reino Unido elimina los
aranceles en el comercio de bienes y cubre también la inversión y otros ámbitos de
actuación.
Visite la página web del Parlamento Europeo sobre comercio y globalización.

Wolfgang Igler
10/2023

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20190910STO60748/how-to-manage-globalisation-eu-responses
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5.2.2. LA UNIÓN EUROPEA Y LA
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

La Organización Mundial del Comercio (OMC) contribuye a garantizar un
sistema comercial internacional basado en normas. Pese al estancamiento de
las negociaciones comerciales, se están examinando distintas posibilidades para
modernizar las normas de la OMC y hacer frente a los nuevos desafíos mundiales.
En virtud del Tratado de Lisboa, el Parlamento ejerce la función legislativa junto
con el Consejo, debe aprobar los nuevos acuerdos de la OMC o las eventuales
modificaciones de los acuerdos existentes y desempeña un importante papel en la
supervisión de la política comercial internacional.

En las primeras décadas del siglo XX, las cuestiones comerciales llevaron a los países
a interactuar de manera cada vez más compleja, lo que hizo necesaria una plataforma
que facilitase y regulase las relaciones comerciales. El resultado fue el Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1947 que, además de
proporcionar un foro de debate, creando así un enfoque multilateral del comercio,
estableció un sistema de normas comerciales reconocidas a escala internacional.
La idea subyacente era crear una situación de igualdad de condiciones para todos
los miembros mediante la «reducción sustancial de los aranceles aduaneros y de
las demás barreras comerciales, así como la eliminación del trato discriminatorio en
materia de comercio internacional»[1].
Con el paso del comercio internacional del intercambio de bienes tangibles al de
servicios e ideas, el GATT se transformó y se institucionalizó, convirtiéndose en la
Organización Mundial del Comercio (OMC). Se estableció en 1995 como resultado
de las negociaciones internacionales de la Ronda Uruguay e incorporó los acuerdos
comerciales anteriores (como el propio GATT, el Acuerdo sobre la Agricultura y
el Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido) y otros acuerdos generales. Entre los
principales nuevos acuerdos destacan el Acuerdo General sobre el Comercio de
Servicios (AGCS) y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). En febrero de 2017 entró en vigor
el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, el primer acuerdo multilateral celebrado
desde que se creó la OMC. En 2022, tras haber sido aplazada dos veces debido
a las restricciones derivadas de la pandemia de COVID-19, en la 12.a Conferencia
Ministerial, celebrada en Ginebra, se alcanzó un Acuerdo sobre las Subvenciones a
la Pesca y una modificación del Acuerdo sobre los ADPIC para las vacunas contra la
COVID-19. Sin embargo, para adaptarse a los últimos acontecimientos en un contexto
comercial en rápida evolución, muchos miembros, incluida la Unión Europea, creen
que sigue siendo necesaria una reforma fundamental de la OMC, por ejemplo, en los
ámbitos del comercio y la salud, la energía, el comercio electrónico, la facilitación de
las inversiones y las subvenciones a la industria.
La OMC se esfuerza por fomentar el libre comercio, principalmente velando por que los
países sigan derribando las barreras al comercio en las negociaciones comerciales.
En la actualidad, los países en desarrollo representan dos terceras partes del total de

[1]Acuerdo GATT (1947), parte introductoria.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es
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los miembros de la OMC, lo que permite a las economías en transición y a los países
menos adelantados (PMA) utilizar el comercio para impulsar sus esfuerzos en materia
de desarrollo.

EL SISTEMA DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS COMERCIALES

Uno de los principales logros de la OMC ha sido la consolidación de su Órgano de
Solución de Diferencias, que es competente para resolver desacuerdos comerciales
y hacer cumplir sus decisiones. El sistema de solución de diferencias trabaja
sobre la base de normas predefinidas y permite a los miembros de la OMC,
independientemente de su peso político o su influencia económica, denunciar
supuestas infracciones de las normas de la OMC y reclamar una reparación. Este
sistema ha contribuido a la reducción de las medidas de defensa unilaterales a las que
solían recurrir los países, muchas de las cuales conllevaban represalias por parte de
los países afectados, lo que, a veces, daba lugar a auténticas guerras comerciales.
Hasta la fecha, el sistema de solución de diferencias de la OMC ha contribuido a
garantizar que los miembros más fuertes no se impongan a los más débiles y ha
establecido normas claras acerca de las medidas de represalia. Sin embargo, el
Órgano de Apelación ha desaparecido ya de forma efectiva, puesto que sus miembros
han llegado al término de sus mandatos y los puestos vacantes no se han cubierto.
Para superar esta situación, la Unión y sus Estados miembros, junto con veinticinco
miembros de la OMC, han puesto en marcha una iniciativa para un mecanismo
alternativo, denominado procedimiento arbitral de apelación multilateral provisional,
compuesto por diez árbitros que atenderán los recursos interpuestos contra los
informes de los grupos especiales de la OMC en el marco de dicho mecanismo.
Desde la creación de la OMC, la Unión ha sido uno de los mayores usuarios de su
sistema de solución de diferencias. Entre 1995 y 2022, ha participado en 203 casos de
solución de diferencias, en 110 de ellos como parte denunciante y en 93 como parte
demandada[2]. En otros 216 casos, la Unión ha solicitado la condición de tercero, lo
que permite a los miembros de la OMC realizar un seguimiento de las diferencias entre
otras partes. A menudo, la Unión, representada por la Comisión Europea, también ha
intentado mejorar y aclarar los acuerdos de la OMC pidiendo a sus grupos especiales
y a su Órgano de Apelación que se pronuncien al respecto.
El Parlamento Europeo hace un estrecho seguimiento de la evolución de las
diferencias que afectan a la Unión. La Comisión de Comercio Internacional del
Parlamento expresa su opinión sobre diferencias comerciales mediante informes,
audiencias públicas y preguntas con solicitud de respuesta oral a la Comisión y al
Consejo.

LA RONDA DE DOHA Y EL PERÍODO POSTERIOR

Desde 2001, los miembros de la OMC participan en amplias negociaciones
comerciales multilaterales conocidas como la Ronda de Doha o el Programa de Doha
para el Desarrollo, cuyo objetivo principal es hacer del desarrollo el eje central del
sistema de comercio mundial. Las negociaciones de Doha tienen por objeto atribuir un
papel cada vez mayor a los países en desarrollo, así como reforzar su capacidad para
beneficiarse del comercio internacional y ayudarles a combatir la pobreza.

[2]Datos disponibles a 1 de octubre de 2023. Sitio web de la OMC.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es
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El Programa de Doha para el Desarrollo, basado desde el inicio en el principio del
«compromiso único»[3], sigue abierto.
No obstante, las negociaciones están estancadas en lo relativo a cuestiones
fundamentales, sobre todo en relación con el acceso al mercado. Entre las diferencias
más significativas figuran las posiciones de los principales países emergentes y las
de los países o bloques de países industrializados respecto a la manera en que se
debería reestructurar el sistema de comercio internacional.
La Unión apoyó la celebración de una ronda de negociaciones amplia y ambiciosa,
ya que consideró que esta era la mejor manera de que todos los participantes se
beneficiaran del crecimiento económico y del desarrollo y aceptaran las consiguientes
contrapartidas. Sin embargo, a pesar de los notables esfuerzos de varios participantes
(en particular, la Unión), no parece que el conjunto de las negociaciones vaya a concluir
satisfactoriamente. En la 11.a Conferencia Ministerial, celebrada en diciembre de 2017,
grupos afines de miembros de la OMC emitieron declaraciones conjuntas sobre el
avance de los debates relativos al comercio electrónico, el desarrollo de un marco
multilateral sobre la facilitación de la inversión, la puesta en marcha de un grupo de
trabajo sobre microempresas y pequeñas y medianas empresas (pymes) y el avance
de las conversaciones en curso sobre la reglamentación nacional del comercio de
servicios. Estas negociaciones multilaterales de la iniciativa de declaración conjunta
están abiertas a todos los miembros de la OMC.

El 17 de junio de 2022, la 12.a Conferencia Ministerial de la OMC alcanzó un acuerdo
histórico para poner fin a las subvenciones a la pesca no sostenible, tras más de
20 años de negociaciones. Se trata del primer acuerdo multilateral centrado en la
sostenibilidad y del primer nuevo acuerdo de la OMC desde 2013. Este acuerdo
supone un avance esencial para garantizar que las subvenciones a la pesca tengan
como objetivo principal la sostenibilidad y eviten perjudicar a los océanos y las
poblaciones de peces, indispensables para la subsistencia de las comunidades
costeras de todo el mundo.
Además, se acordaron los próximos pasos con vistas a la reforma de la OMC, incluido
el restablecimiento de una función plenamente operativa de la organización en materia
de solución de diferencias. También se adoptó una declaración ministerial sobre la
respuesta de la OMC a la pandemia y la preparación ante futuras pandemias, junto
con una exención de determinadas obligaciones en materia de propiedad intelectual
en relación con las vacunas contra la COVID-19. En una respuesta conjunta a la
dramática situación alimentaria actual resultante de la guerra de agresión de Rusia
contra Ucrania, los miembros de la OMC acordaron moderar las restricciones a la
exportación y eximir de tales restricciones a las compras humanitarias realizadas en
el marco del Programa Mundial de Alimentos. Por último, se alcanzó un acuerdo para
prorrogar la moratoria de los derechos de aduana sobre el comercio electrónico hasta
la próxima Conferencia Ministerial de la OMC.
A raíz de la iniciativa de la Unión, la mayoría de los miembros reiteraron su
solidaridad con Ucrania. La Unión, además, fomentó una mayor cooperación en lo
que respecta a la lucha contra el cambio climático. La Conferencia Parlamentaria
sobre la OMC, organizada de forma conjunta por el Parlamento Europeo y la Unión

[3]El principio del «compromiso único» significa, fundamentalmente, que «nada está acordado hasta que
todo esté acordado».

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/jsi_s/jsi_s.htm
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Interparlamentaria, ofrece periódicamente oportunidades de participación constructiva
(en un apartado posterior se ofrece más información acerca de esta Conferencia).
En varias ocasiones, el Parlamento ha pedido que se reanuden las negociaciones,
haciendo hincapié en la importancia de la Ronda de Doha para el comercio mundial
y el desarrollo económico.
Asimismo, el Parlamento ha estado estrechamente vinculado a las negociaciones para
lograr acuerdos más limitados, como las negociaciones en curso sobre el comercio
electrónico. También asiste a las Conferencias Ministeriales de la OMC como parte de
la Delegación de la Unión. El Parlamento sigue supervisando la evolución de la OMC,
en particular la preparación de la 13.a Conferencia Ministerial de la OMC (CM 13), que
se celebrará del 26 al 29 de febrero de 2024 en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos).

LA UNIÓN Y LA OMC

La Unión ha contribuido de manera esencial en el desarrollo del sistema de
comercio internacional desde la Segunda Guerra Mundial. Actualmente, la Unión está
estudiando la posibilidad de modernizar la OMC[4].
Al igual que el GATT (y, más adelante, la OMC), la Unión se concibió en un principio
para eliminar las barreras aduaneras y fomentar el comercio entre sus Estados
miembros. El mercado único de la Unión se inspiró parcialmente en los principios y
las prácticas del GATT. La Unión siempre ha figurado entre los principales promotores
de un comercio internacional eficaz basado en el Estado de Derecho. Este sistema
ayuda a garantizar que sus empresas disfruten de un acceso justo al mercado más
allá de sus fronteras y, de esta manera, contribuye al crecimiento económico, tanto
internamente como en terceros países, en especial en los menos desarrollados.
La política comercial común de la Unión Europea es uno de los ámbitos en los que
la Unión dispone de competencias plenas y exclusivas. Dicho de otro modo, la Unión
actúa como un único agente en el seno de la OMC y está representada por la Comisión
y no por los Estados miembros. La Comisión negocia acuerdos comerciales y defiende
los intereses de la Unión ante el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC en
nombre de los veintisiete Estados miembros. La Comisión consulta y rinde cuentas
periódicamente al Consejo y al Parlamento en relación con el contenido y la estrategia
de las negociaciones multilaterales. En virtud del Tratado de Lisboa, el Consejo y el
Parlamento son colegisladores y están en pie de igualdad en los asuntos relativos al
comercio internacional.
A través de la OMC, la Unión también ha buscado fomentar un marco multilateral
para las negociaciones comerciales encaminado a complementar las negociaciones
bilaterales. Sin embargo, el estancamiento de la Ronda de Doha y el hecho de que
otros socios comerciales hayan recurrido a los acuerdos bilaterales, han obligado
a la Unión a reconsiderar parcialmente su estrategia tradicional y a retomar las
negociaciones regionales y bilaterales.
La actual situación de estancamiento en la OMC es, además, una señal de que
el sistema de comercio internacional ha cambiado drásticamente en los últimos
veinte años. El sistema ha evolucionado y ahora cuenta con nuevos actores
(principalmente, países en transición y en desarrollo) que desempeñan un papel

[4]Comunicado de prensa titulado «La Comisión Europea presenta un enfoque global para la
modernización de la Organización Mundial del Comercio».
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central. La liberalización del sistema de comercio internacional ha beneficiado a
algunos países en desarrollo, que han experimentado una fase sin precedentes
de crecimiento económico sostenido. La Unión es plenamente consciente de esta
nueva dinámica. Ha señalado la necesidad de superar el enfoque negociador de los
últimos años y probar otros planteamientos más innovadores, con el fin de responder
a la creciente importancia de los aspectos reglamentarios respecto a los arancelarios.
En febrero de 2023, la Unión propuso tres ámbitos clave para una deliberación[5] en
profundidad en el marco de la CM 13, a saber, la política comercial y la intervención
estatal para apoyar a las industrias, el comercio y los retos medioambientales
mundiales y el comercio y la inclusión.

LA CONFERENCIA PARLAMENTARIA SOBRE LA OMC

La Conferencia Parlamentaria sobre la OMC, organizada de forma conjunta por el
Parlamento Europeo y por la Unión Interparlamentaria, tiene por objeto reforzar la
democracia en el ámbito internacional aportando una dimensión parlamentaria a la
cooperación comercial multilateral.
La primera reunión oficial de diputados en la OMC se remonta a la Conferencia
Ministerial de la OMC celebrada en diciembre de 1999 en Seattle. En 2001, el
Parlamento y la Unión Interparlamentaria acordaron poner en común sus esfuerzos y
auspiciar una reunión parlamentaria durante la Conferencia de la OMC en Doha. Esta
reunión sentó las bases de lo que sería la Conferencia Parlamentaria sobre la OMC.
Esta Conferencia constituye un foro en el que diputados de todo el mundo
intercambian opiniones, información y experiencias sobre cuestiones relativas al
comercio internacional. Los participantes supervisan la acción de la OMC; fomentan
la eficacia y la justicia de la organización; promueven la transparencia de los
procedimientos de esta; trabajan para mejorar el diálogo entre los Gobiernos, los
Parlamentos y la sociedad civil; influyen en la orientación de los debates en el seno
de la OMC; y aumentan la capacidad de los Parlamentos nacionales en materia de
comercio internacional.
La Conferencia Parlamentaria sobre la OMC se reúne durante las Conferencias
Ministeriales de la OMC. Sin embargo, a consecuencia de la pandemia, no fue posible
celebrarla en el limitado marco de la 12.a Conferencia Ministerial, pero se espera que
sea posible en la 13.a Conferencia Ministerial.

Wolfgang Igler
10/2023

[5]Véase también: https://policy.trade.ec.europa.eu/news/eu-calls-wto-address-current-policy-
challenges-through-focused-deliberation-2023-02-22_en#:~:text=A%20fully%20functioning%20WTO
%20dispute,ambitious%20outcomes%20in%20ongoing%20work (Comisión Europea).

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es
https://policy.trade.ec.europa.eu/news/eu-calls-wto-address-current-policy-challenges-through-focused-deliberation-2023-02-22_en#:~:text=A%20fully%20functioning%20WTO%20dispute,ambitious%20outcomes%20in%20ongoing%20work.
https://policy.trade.ec.europa.eu/news/eu-calls-wto-address-current-policy-challenges-through-focused-deliberation-2023-02-22_en#:~:text=A%20fully%20functioning%20WTO%20dispute,ambitious%20outcomes%20in%20ongoing%20work
https://policy.trade.ec.europa.eu/news/eu-calls-wto-address-current-policy-challenges-through-focused-deliberation-2023-02-22_en#:~:text=A%20fully%20functioning%20WTO%20dispute,ambitious%20outcomes%20in%20ongoing%20work
https://policy.trade.ec.europa.eu/news/eu-calls-wto-address-current-policy-challenges-through-focused-deliberation-2023-02-22_en#:~:text=A%20fully%20functioning%20WTO%20dispute,ambitious%20outcomes%20in%20ongoing%20work
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5.2.3. LOS REGÍMENES COMERCIALES
APLICABLES A LOS PAÍSES EN DESARROLLO

La política de la Unión para el desarrollo destaca la importancia del comercio y se
centra en los países más necesitados. El Sistema de Preferencias Generalizadas
ofrece un acceso preferencial al mercado de la Unión a algunos bienes procedentes
de países en desarrollo. Los Acuerdos de Asociación Económica garantizan un trato
comercial preferencial para los países de África, el Caribe y el Pacífico, mientras el
régimen «Todo menos armas» aún se aplica a los países menos avanzados. Estos
regímenes se ajustan a las normas de la Organización Mundial del Comercio.

BASE JURÍDICA

La base jurídica de la política comercial común es el artículo 207 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). El artículo 188, párrafo segundo, del
TFUE estipula que el procedimiento legislativo ordinario, que requiere la aprobación
del Parlamento, se aplica a la ejecución de la política comercial común.
En virtud del artículo 218 del TFUE, es necesaria la aprobación del Parlamento
para la celebración de acuerdos comerciales internacionales como los Acuerdos de
Asociación Económica (AAE).

EL COMERCIO DE LA UNIÓN Y EL DESARROLLO

La Comunicación de la Comisión de 2012 titulada «Comercio, crecimiento y desarrollo:
Una política de comercio e inversión a medida para los países más necesitados»[1]

marcó un importante cambio en el paradigma de «comercio y desarrollo» de la Unión.
Aunque aún situaba el comercio en el centro de las estrategias de desarrollo,
destacaba la creciente necesidad de tener en cuenta las diferencias entre los países
en desarrollo para centrarse en los más necesitados. Su intención era mejorar las
sinergias entre las políticas comercial y de desarrollo, en consonancia con el principio
de la Unión de coherencia política para el desarrollo y con la Comunicación de 2011
sobre el Programa para el Cambio[2], además de reafirmar la importancia del respeto
de los valores esenciales de la Unión como los derechos humanos.
En el plano multilateral, la Unión apoya el Programa para el Desarrollo de la
Organización Mundial del Comercio (OMC), aprobado en Doha en 2001. En octubre
de 2015 ratificó el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio concluido en la novena
Conferencia Ministerial de la OMC en Bali, que reviste una importancia especial
para los países en desarrollo y sin litoral. En la décima Conferencia Ministerial de la
OMC en Nairobi, la Unión, junto con algunos otros miembros de la OMC, promovió
activamente otras cuestiones de interés para los países en desarrollo. No obstante, los
resultados de la undécima Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en Buenos
Aires en 2017, y de la duodécima Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en
Ginebra en 2022, no permitieron reforzar las disposiciones existentes relativas al trato

[1]COM(2012)0022.
[2]«Incremento del impacto de la política de desarrollo de la UE: Programa para el
cambio» (COM(2011)0637).

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0022
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0637


Fichas técnicas sobre la Unión Europea - 2024 26
www.europarl.europa.eu/factsheets/es

especial y diferenciado haciéndolas más precisas, eficaces u operativas o creando un
sistema basado en normas más equilibrado.
La iniciativa Ayuda al comercio, puesta en marcha en la Conferencia Ministerial de la
OMC de diciembre de 2005, constituye un complemento del Programa de Doha para
el Desarrollo y proporciona asistencia para la creación de capacidades comerciales
con el fin de generar crecimiento y luchar contra la pobreza. En 2007, la Unión adoptó
una estrategia de ayuda al comercio específica, que se está actualizando para cumplir
la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el Consenso
Europeo sobre Desarrollo y la Estrategia Global de la Unión. En julio de 2017, la
Comisión publicó un informe, seguido por una nueva comunicación en noviembre
de 2017. El 11 de diciembre de 2017 el Consejo adoptó sus conclusiones sobre la
comunicación y el Parlamento organizó una audiencia en agosto de 2017. El informe de
situación de 2022 relativo a la ayuda al comercio de la UE confirma que la Unión y sus
Estados miembros son los principales proveedores mundiales de ayuda al comercio,
ya que en 2020 aportaron 23 000 millones EUR, una cifra creciente con respecto a
los 17 900 millones EUR de 2019, lo que benefició a unos 140 países y territorios que
pueden optar a la ayuda oficial al desarrollo. Esto representa alrededor del 38 % de los
fondos globales de ayuda al comercio y un aumento del 44 % con respecto al año 2018.

EL SISTEMA DE PREFERENCIAS GENERALIZADAS

El objetivo del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) consiste en facilitar
el acceso de países y territorios en desarrollo al mercado de la Unión mediante la
reducción de aranceles aduaneros para la entrada de sus bienes. En un principio,
la Unión concedía preferencias arancelarias unilaterales para generar en los países en
desarrollo ingresos adicionales procedentes de la exportación, de forma que pudieran
reinvertirlos en su propio desarrollo sostenible. Con la reforma de 2012[3], el SPG se
orientó más hacia aquellos países más necesitados, los países menos avanzados
(PMA), pero manteniendo los tres componentes del sistema. El primer componente es
el SPG estándar, un régimen comercial independiente por el que la Unión ofrece, para
ciertos bienes extranjeros, un acceso preferencial no recíproco a su mercado mediante
la reducción o la supresión de los aranceles aduaneros. El segundo componente, el
SPG+, es un régimen especial de estímulo que ofrece reducciones arancelarias a los
países vulnerables que hayan ratificado y aplicado convenciones internacionales en
materia de derechos humanos y laborales, de medio ambiente y de buena gobernanza.
El tercer componente es la iniciativa «Todo menos armas» (TMA), que garantiza un
acceso a la Unión libre de derechos y contingentes para todos los productos, excepto
armas y municiones, procedentes de cuarenta y ocho PMA.
Los criterios para optar al SPG estándar, que ofrece una reducción de los derechos de
aduana de aproximadamente el 66 % de todas las líneas arancelarias, se han hecho
más estrictos para incluir solo a los países más vulnerables con renta baja o media-
baja. En consecuencia, el grupo de beneficiarios se redujo ostensiblemente, de 176
a 23 durante el período 2016--2017 e incluía solo 15 en 2020, mientras que se sacó
del sistema progresivamente a los países clasificados por el Banco Mundial como de
renta alta o media-alta.

[3]Reglamento (UE) n.o 978/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012,
por el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas y se deroga el Reglamento
(CE) n.o 732/2008 del Consejo (DO L 303 de 31.10.2012, p. 1).
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El SPG+, el régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza,
aún ofrece derechos nulos en el 66 %, aproximadamente, de todas las líneas
arancelarias designadas con arreglo al SPG estándar para los países en desarrollo
que se consideran vulnerables. Sin embargo, se ha condicionado a la ratificación y
aplicación de los 27 convenios internacionales en materia de desarrollo sostenible,
incluidos los convenios sobre los derechos humanos fundamentales y sobre los
derechos de los trabajadores, así como algunos convenios relativos a la protección
del medio ambiente y los convenios contra la producción y el tráfico de drogas
ilegales. El incumplimiento de estos requisitos tiene como consecuencia la suspensión
de la concesión arancelaria. La lista de beneficiarios incluye ocho países. Estos
dos regímenes SPG debían expirar inicialmente en diciembre de 2023, pero se
han prorrogado hasta diciembre de 2027, ya que el Parlamento y el Consejo están
debatiendo actualmente un nuevo Reglamento sobre el SPG. El nuevo Reglamento
debería mantener la misma política de fomento del desarrollo económico, social y
medioambiental sostenible de los países beneficiarios, incluido el respeto de la buena
gobernanza y los derechos humanos, con el objetivo primordial de erradicar la pobreza.
La iniciativa TMA ofrece un acceso libre de derechos y contingentes por un período
ilimitado a todos los productos importados de cuarenta y ocho PMA, excepto armas y
municiones. De estos, treinta y cuatro son países africanos, ocho asiáticos, cinco del
Pacífico y el país restante es caribeño (Haití). Todos los países que hayan firmado
y ratificado acuerdos de libre comercio con la Unión dejarán automáticamente de
disfrutar de un trato preferencial, con independencia de su nivel de desarrollo.

ACUERDOS DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA

Los Acuerdos de Asociación Económica (AAE) se convirtieron en los principales
instrumentos para promover el comercio entre la Unión y las regiones de África, el
Caribe y el Pacífico (ACP) sujetas al Acuerdo de Cotonú de 2000. Constituyen el
fundamento de las relaciones comerciales UE-ACP y son uno de los tres pilares
en los que se basa el Acuerdo de Cotonú, además de estar diseñados para
ser compatibles con la OMC. Están remplazando progresivamente el sistema de
preferencias comerciales unilaterales de la Unión.
Las negociaciones sobre los AAE comenzaron en 2002 y se esperaba que hubiesen
concluido para 2008. Como el proceso de negociación se demoró mucho más de lo
previsto, la Unión adoptó un Reglamento sobre el acceso al mercado para garantizar
la aplicación de disposiciones temporales de acceso al mercado hasta 2014, que
posteriormente fueron prolongadas por dos años más, a la espera de la conclusión,
firma y ratificación de los AAE. El proceso no ha logrado la dimensión regional deseada,
ya que, en la fecha de expiración del Reglamento sobre el acceso al mercado (1 de
octubre de 2016), solo dos regiones al completo habían firmado sendos AAE, que
aún no han sido ratificados, y solo está en vigor un AAE regional. El Reglamento
sobre el acceso al mercado quedó derogado a partir del 28 de julio de 2016 y fue
sustituido por el Reglamento (UE) 2016/1076 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 8 de junio de 2016[4]. Los AAE se mantendrán probablemente, aunque el Acuerdo
de Cotonú expiró en diciembre de 2020, y seguirán desempeñando un papel central

[4]Reglamento (UE) 2016/1076 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, por el que
se aplica el régimen previsto para las mercancías originarias de determinados Estados pertenecientes al
grupo de Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) en los acuerdos que establecen acuerdos de
asociación económica o conducen a su establecimiento (DO L 185 de 8.7.2016, p. 1).
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en la asociación posterior a Cotonú, en particular teniendo en cuenta que el Consejo
aprobó el 20 de julio de 2023 un proyecto de Acuerdo, que está siendo ahora objeto
de examen por el Parlamento Europeo.

SITUACIÓN ACTUAL

El AAE entre la Unión y el Foro del Caribe (Cariforum) fue el primer acuerdo regional
que se firmó, en octubre de 2008, y el Parlamento dio su aprobación el 25 de
marzo de 2009. Actualmente está en vigor provisionalmente, con reuniones periódicas
de las instituciones conjuntas del AAE desde 2010, y se revisó por primera vez
en 2015. Ambas partes están estableciendo un sistema conjunto de seguimiento para
evaluar la aplicación y el impacto del AAE. Las negociaciones sobre el acuerdo para
proteger indicaciones geográficas específicas están en curso, igual que un estudio de
evaluación ex post de los primeros diez años de aplicación.
África occidental: las negociaciones sobre un AAE regional entre la UE y
dieciséis países del África occidental concluyeron en febrero de 2014. Todos los
Estados miembros de la Unión y quince países del África occidental, con excepción
de Nigeria, han firmado el AAE. El 9 de agosto de 2017, Mauritania y la Comunidad
Económica de los Estados del África Occidental (Cedeao) firmaron un Acuerdo de
Asociación para definir la participación del país en la política comercial de la Cedeao,
incluido el AAE. Mientras tanto, Costa de Marfil y Ghana firmaron AAE bilaterales
provisionales el 26 de noviembre de 2008 y el 28 de julio de 2016, respectivamente.
El 1 de diciembre de 2016, el Parlamento Europeo dio su aprobación y ambos acuerdos
provisionales se aplican desde entonces de forma provisional. Ghana y la Unión
aprobaron la oferta de pleno acceso al mercado y el calendario propuesto por Ghana,
que empezó a liberalizar su mercado para los productos de la Unión en 2020, proceso
que debe concluir en 2029. Las partes también llegaron a un acuerdo sobre la versión
final del Protocolo relativo a las normas de origen.
África central: Camerún fue el único país del África central que firmó el AAE con
la Unión el 15 de enero de 2009. El Parlamento dio su aprobación en junio de 2013.
En julio de 2014 el Parlamento de Camerún ratificó el Acuerdo, que comenzó
a aplicarse provisionalmente el 4 de agosto de 2014. Mientras tanto, se están
manteniendo contactos entre la región y la Unión sobre la adhesión de otros países
del África Central, pero aún no se ha firmado ningún AAE regional.
África oriental y meridional: en 2009 cuatro países de la región (Mauricio, Seychelles,
Zimbabue y Madagascar) firmaron un AAE, que se aplica provisionalmente desde
el 14 de mayo de 2012. El Parlamento dio su aprobación el 17 de enero de 2013.
El Acuerdo está abierto a otros países y Comoras lo firmó en julio de 2017.
Su aplicación provisional comenzó el 7 de febrero de 2019. Siguen en curso las
negociaciones para ampliar el ámbito de aplicación del AAE, incluidas todas las
cuestiones relacionadas con el comercio, como la relación entre el comercio y el
desarrollo sostenible, y para crear órganos consultivos para la sociedad civil y los
Parlamentos, habiéndose celebrado la última ronda de negociaciones en julio de 2023.
Comunidad del África Oriental: el 16 de octubre de 2014 concluyeron con éxito las
negociaciones para el AAE regional. El 1 de septiembre de 2016 Kenia y Ruanda
firmaron el AAE, al igual que la Unión y sus Estados miembros. Kenia ha ratificado
el Acuerdo y, en septiembre de 2023, la Comisión presentó un AAE provisional para
su aprobación por el Consejo. Uganda y Burundi están estudiando activamente la
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posibilidad de firmarlo. Lamentablemente, el 11 de noviembre de 2016 los diputados
del Parlamento tanzano votaron en contra de ratificar el AAE.
Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC): tras diez años, las
negociaciones del AAE concluyeron con éxito en julio de 2014. La Unión y este grupo,
formado por seis de los quince miembros de la SADC (Botsuana, Lesoto, Mozambique,
Namibia, Esuatini y Sudáfrica), procedieron en junio de 2016 a la firma del Acuerdo,
que entró en vigor con carácter provisional en octubre de 2016, tras la aprobación
del Parlamento en septiembre de ese año. En abril de 2017 Mozambique ratificó el
Acuerdo, que se ha estado aplicando provisionalmente desde el 4 de febrero de 2018.
Sudáfrica se retiró oficialmente del Protocolo de la SADC en 2019. Angola tiene
estatuto de observador y ha iniciado las negociaciones sobre un acuerdo de facilitación
de las inversiones sostenibles en 2021, y la Comisión envió sus propuestas al Consejo
en junio de 2023.
Región del Pacífico: el AAE fue firmado por la Unión y Papúa Nueva Guinea en julio
de 2009 y por Fiyi en diciembre de 2009. El Parlamento dio su aprobación en enero
de 2011. El Parlamento de Papúa Nueva Guinea ratificó el AAE en mayo de 2011
y en julio de 2014 Fiyi decidió comenzar a aplicarlo de forma provisional. En julio
de 2018, Tonga manifestó su intención de adherirse al AAE. Más recientemente,
Samoa completó el proceso de adhesión al AAE en diciembre de 2018, y las Islas
Salomón lo hicieron en mayo de 2020.

Wolfgang Igler
10/2023
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5.3. POLÍTICA DE DESARROLLO

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es


Fichas técnicas sobre la Unión Europea - 2024 31
www.europarl.europa.eu/factsheets/es

5.3.1. LA POLÍTICA DE
DESARROLLO: RESUMEN GENERAL

La política de desarrollo ocupa un lugar central en las políticas exteriores de la Unión.
Tiene como fin reducir y, en último término, erradicar la pobreza, y es fundamental
en la respuesta de la Unión a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Sostenible (la «Agenda 2030»). Entre sus objetivos figuran fomentar el
crecimiento sostenible, defender los derechos humanos y la democracia, lograr la
igualdad de género, promover la paz y las sociedades inclusivas, y superar los
desafíos ambientales y climáticos. La Unión actúa a escala mundial, donde es el
principal donante de ayuda al desarrollo. La cooperación con los Estados miembros
de la Unión y la articulación con la Agenda 2030 facilitan una ejecución eficiente de
la ayuda.

BASE JURÍDICA

— Artículo 21, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea (TUE): mandato general
y principios rectores en el ámbito de la cooperación al desarrollo de la Unión.

— Artículo 4, apartado 4, y artículos 208 a 211 del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea (TFUE).

— Artículos 312 a 316 del TFUE: asuntos presupuestarios.

— El Acuerdo de Cotonú (para el Grupo de los Estados de África, el Caribe y
el Pacífico, ACP[1]), que sigue en vigor hasta que su sucesor, el Acuerdo de
Asociación entre la UE y África, el Caribe y el Pacífico, pendiente de ratificación,
entre en vigor.

MARCO DE ACTUACIÓN

La Unión apoya a los países en desarrollo fomentando el desarrollo sostenible y la
estabilidad. El objetivo a largo plazo es la erradicación de la pobreza, meta que ha sido
fundamental en la política exterior de la Unión desde la creación del Fondo Europeo
de Desarrollo (FED) en el marco del Tratado de Roma de 1957. El FED se creó
para apoyar una relación especial con antiguas colonias en las regiones ACP. Desde
el 1 de enero de 2021, la ayuda al desarrollo de la Unión se ha prestado a través
del Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional:
IVCDCI-Europa Global (véanse los detalles a continuación). El instrumento fusionó
varios antiguos instrumentos de financiación exterior de la Unión, incluido el FED.
La Unión y sus Estados miembros son en conjunto el principal donante mundial
y en 2021 proporcionaron 70 200 millones EUR en ayuda oficial al desarrollo.
La cooperación al desarrollo es una competencia compartida de la Unión: esta puede
llevar a cabo una política común de desarrollo, siempre que ello no impida a los Estados
miembros ejercer sus propias competencias en la materia. El nivel de cooperación es

[1]El grupo cambió su nombre por el de Organización de los Estados de África, el Caribe y el
Pacífico en abril de 2020.
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tal que las agencias de desarrollo de los Estados miembros ejecutan con frecuencia
los programas financiados por la Unión.
En 2005, la Unión se comprometió a garantizar la coherencia de las políticas
en favor del desarrollo (CPD), lo que significa que debe integrar los objetivos
de desarrollo en todas aquellas políticas que afectan a los países en desarrollo.
En 2009, este compromiso se agrupó en cinco ámbitos: 1) comercio y finanzas;
2) luchar contra el cambio climático; 3) garantizar la seguridad alimentaria mundial;
4) convertir la migración en una herramienta de desarrollo; y 5) reforzar las relaciones
y las sinergias entre la seguridad y el desarrollo en el contexto de un programa
mundial de consolidación de la paz. En un informe, anteriormente bienal y ahora
menos frecuente, de la Comisión Europea, se hace un seguimiento de los avances
de la Unión en el ámbito de la CPD; el más reciente se publicó en enero de 2019.
La Comisión de Desarrollo del Parlamento cuenta con un ponente permanente para
la CPD desde 2010. Janina Ochojska (Partido Popular Europeo, Polonia) desempeña
actualmente esta función. En marzo de 2023, el Parlamento aprobó una Resolución
sobre la CPD en la que pide a la Comisión, al Servicio Europeo de Acción Exterior y
a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos en materia de CPD. Haciendo
hincapié en que la CPD debe seguir siendo un elemento clave de las relaciones
exteriores de la Unión, el Parlamento pide a la Comisión que aclare la aplicación de la
CPD en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La ayuda al desarrollo es un recurso limitado. Por ello, la Unión se ha comprometido
con la eficacia de la ayuda y promueve relaciones estrechas con los países socios
en cuanto a la programación y la ejecución de las acciones de desarrollo. Con esta
perspectiva se adoptaron el «Código de Conducta de la UE relativo a la división del
trabajo en el ámbito de la política de desarrollo», en 2007, y el «Marco operativo sobre
la eficacia de la ayuda al desarrollo», en 2011. Estas medidas guardan coherencia
con las iniciativas internacionales acometidas en respuesta a la Declaración de París
de 2005 de la OCDE, que promueve cinco conceptos clave para la ayuda al desarrollo:
la apropiación de las estrategias de desarrollo por parte de los países en desarrollo,
la alineación de los países donantes con las estrategias definidas a nivel local, la
armonización de la ayuda internacional al desarrollo, el seguimiento de los resultados
y la responsabilidad mutua de los donantes y socios en cuanto a los resultados del
desarrollo. El marco internacional sobre la eficacia de la ayuda se ha revisado mediante
el Programa de Acción de Accra (2008) y la Alianza de Busan para la Cooperación
Eficaz al Desarrollo (2011). Tras la adopción de los ODS de las Naciones Unidas, se
asumieron nuevos compromisos en el Documento final de Nairobi (2016).
A. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible
La Unión participó activamente en la elaboración de la Agenda 2030, en la que se
establece un nuevo paradigma mundial para ayudar a erradicar la pobreza y lograr
el desarrollo sostenible, y que incluye los principios de no dejar a nadie atrás y de
abordar en primer lugar las necesidades de los más rezagados. Aprobada en Nueva
York en septiembre de 2015, es la continuación de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio con un nuevo conjunto de 17 ODS centrados en metas económicas, sociales,
ambientales y de gobernanza que deben alcanzarse de aquí a 2030. La Unión y sus
Estados miembros presentaron, en 2019, un informe de síntesis conjunto por primera
vez ante el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible. El documento se centra en las acciones de la Unión para hacer realidad
la Agenda 2030 y se publicará cada cuatro años. En julio de 2023, la UE presentó su
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primera revisión voluntaria de la aplicación de la Agenda 2030 en el Foro Político de
Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible de este año.
B. El nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo y el Programa para el Cambio
de la Unión
A raíz de la aprobación de la Agenda 2030, la Unión acordó una versión revisada del
Consenso Europeo en materia de Desarrollo de 2005. El nuevo Consenso establece
los principios fundamentales de los ODS y un enfoque que guiará la manera en que
la Unión y los Estados miembros buscan realizarlos en relación con los países en
desarrollo. Si bien se centra principalmente en la política de desarrollo, el Consenso
también cubre la acción a través de otras políticas, al tiempo que se aplica el principio
de CPD. La erradicación de la pobreza sigue siendo el objetivo primordial de la política
de desarrollo de la Unión. El 7 de junio de 2017, el presidente del Parlamento Europeo,
el primer ministro de Malta, en nombre del Consejo de la Unión Europea y los Estados
miembros, el presidente de la Comisión Europea y la vicepresidenta de la Comisión/
alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad firmaron
el Consenso. El Parlamento se ha mostrado crítico con los esfuerzos de la Unión por
alcanzar los ODS de aquí a 2030, en particular teniendo en cuenta que la pandemia
de COVID-19, la invasión rusa de Ucrania y otras crisis han revertido algunos de
los avances realizados desde 2015. El Parlamento ha pedido reiteradamente a la
Comisión que redoble sus esfuerzos para alcanzar los ODS, la última vez en una
Resolución de 2023.
La Comunicación de la Comisión de 2016 titulada «Próximas etapas para un futuro
europeo sostenible: Acción europea para la sostenibilidad» integra los ODS en el
marco político de la Unión y en las prioridades actuales de esta. Más allá de sus
fronteras, la Unión se ha comprometido nuevamente con el objetivo de destinar el
0,7 % de su renta nacional bruta (RNB) a la ayuda al desarrollo de aquí a 2030, con
un componente para los países menos desarrollados del 0,15 % al 0,20 % de la RNB.
Esto refleja los compromisos asumidos en la Agenda de Acción Adís Abeba sobre la
Financiación para el Desarrollo (acordada en una conferencia de las Naciones Unidas
en 2015), y forma parte integrante de la Agenda 2030. En 2021, el conjunto de la ayuda
oficial al desarrollo de la Unión (procedente de esta y de los Estados miembros) se
situó en el 0,49 % de la RNB de la UE.
C. Marco legislativo y financiero
El enfoque de financiación de la UE respecto a la acción exterior (véase el cuadro
a continuación) ha cambiado como consecuencia de la creación del IVCDCI-Europa
Global. A raíz de la propuesta de la Comisión de un Reglamento por el que se establece
este instrumento, de 14 de junio de 2018, y de tres años de negociaciones posteriores
con el Consejo y el Parlamento, el Reglamento entró en vigor el 14 de junio de 2021
y se aplica con efecto retroactivo a partir del 1 de enero de 2021.
Una gran innovación, el IVCDCI-Europa Global es actualmente el principal instrumento
financiero para la acción exterior de la Unión, con una dotación total de
79 500 millones EUR para el período 2021-2027. Este instrumento simplifica la
arquitectura de financiación de la Unión (fusiona los programas anteriores, incluidos
el Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo, el Instrumento
Europeo de Vecindad, el Instrumento de Colaboración, el Instrumento Europeo para
la Democracia y los Derechos Humanos, el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible
y el Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz). Cubre la cooperación con todos los
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países que no pertenecen a la Unión, excepto los países vinculados a la preadhesión
a la Unión, los territorios de ultramar y los territorios que son objeto de programas
geográficos.
El IVCDCI-Europa Global se organiza en torno a tres pilares principales:

a. geográfico, que consta de programas para los países de la vecindad
europea (oriental y meridional), África subsahariana, Asia y el Pacífico, el
continente americano y el Caribe. Estos programas se centran en ámbitos
de cooperación como la buena gobernanza, la erradicación de la pobreza,
la migración, el medio ambiente y el cambio climático, el crecimiento y
el empleo o la seguridad y la paz, entre otras cuestiones transversales.
La mayor parte de los fondos del IVCDCI-Europa Global se destinan a
este pilar;

b. temático, que consta de programas con cobertura mundial sobre derechos
humanos y democracia, organizaciones de la sociedad civil, estabilidad y
paz, y retos mundiales;

c. respuesta rápida, que permita financiar una capacidad rápida para la
gestión de crisis, prevención de conflictos y consolidación de la paz.
Estas acciones tienen por objeto, por ejemplo, vincular los esfuerzos
humanitarios y de desarrollo, aumentar la resiliencia de los países
afectados por crisis o abordar las prioridades de la política exterior.

Diseñado además como un instrumento flexible, el IVCDCI-Europa Global incluye una
reserva adicional para financiar nuevos retos y prioridades (por ejemplo, respuestas a
circunstancias imprevistas, presiones migratorias, situaciones de crisis y postcrisis o
nuevas iniciativas internacionales o de la Unión).
D. Desglose de los gastos del IVCDCI-Europa Global
El IVCDCI-Europa Global canaliza la mayor parte de los fondos de acción exterior
de la Unión, con un presupuesto total de 79 500 millones EUR (para el período
2021-2027). Los programas geográficos reciben aproximadamente el 75 % de los
fondos y los programas temáticos, el 8 %. Además, el 12 % se destina a la reserva
para nuevos retos y prioridades, y un 4 % a las acciones de respuesta rápida. El resto,
un 2 %, se asigna a gastos de apoyo.
Para más información, véase el proyecto de presupuesto para 2023.

Las dotaciones para la estructura en tres pilares del IVCDCI-
Europa Global se indican a continuación en millones:

Programas geográficos 9 343,6
Programas temáticos 1 019,4
Acciones de respuesta rápida 484,4
Reserva para nuevos retos y prioridades 1 538,3

El IVCDCI-Europa Global también apoya proyectos a gran escala financiados en el
marco de iniciativas Equipo Europa, las cuales reunirán contribuciones financieras
de la Unión, sus Estados miembros e instituciones financieras como el Banco Europeo
de Inversiones y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. En marcha desde
el 8 de abril de 2020, la asistencia de Equipo Europa ha ayudado a los países socios
de la Unión a hacer frente a la pandemia de COVID-19.
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El IVCDCI-Europa Global es también un elemento central de la nueva estrategia
Global Gateway de la Unión, un proyecto clave que pretende movilizar hasta
300 000 millones EUR en inversiones en infraestructuras digitales, energéticas y
de transporte sostenibles en todo el mundo. Mediante Global Gateway, la Unión
contribuye a reducir el déficit de inversión mundial y a dar respuesta al reto geopolítico
que plantea la estrategia mundial de inversión de China. Las inversiones realizadas a
través de Global Gateway se utilizan para financiar infraestructuras sostenibles para
luchar contra el cambio climático, proteger el medio ambiente y fomentar el desarrollo
sostenible en todo el mundo. Un ejemplo clave es el paquete de inversión de Global
Gateway UE-África, que promete movilizar 150 000 millones EUR en inversiones en
África de aquí a 2030. Estas inversiones tienen por objeto acelerar las transiciones
ecológica y digital, generar crecimiento sostenible, reforzar los sistemas sanitarios
nacionales y mejorar la educación y la formación en los países africanos. El IVCDCI-
Europa Global contribuirá a la estrategia a través de sus fondos y capacidades de
garantía.

PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO

— Marco jurídico: el artículo 209 del TFUE establece que «el Parlamento Europeo y el
Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, adoptarán las medidas
necesarias para ejecutar la política de cooperación para el desarrollo».

— Control parlamentario de la ejecución política: el Parlamento tiene derecho a
formular preguntas a la Comisión e incluso objeciones a decisiones de ejecución
si considera que la Comisión se está extralimitando en sus competencias.
El Parlamento también busca influir al debatir de forma periódica con la Comisión
acerca de las políticas, tanto formal como informalmente. En el marco del IVCDCI-
Europa Global, el Parlamento participa dos veces al año en un diálogo geopolítico
con la Comisión.

— Autoridad Presupuestaria: el Parlamento y el Consejo constituyen la Autoridad
Presupuestaria conjunta de la Unión. Aunque el Consejo conserva el poder de
decisión principal en lo que respecta al marco financiero plurianual de la Unión,
de siete años de duración, para su adopción resulta necesaria la aprobación
del Parlamento (artículo 312 del TFUE). En el caso del presupuesto anual, el
artículo 314 del TFUE establece un procedimiento que incluye sendas lecturas
del Parlamento y del Consejo. Al término de estas lecturas, el Parlamento
puede aprobar o rechazar el presupuesto. En el ámbito de la cooperación
internacional, la Comisión de Desarrollo del Parlamento hace un seguimiento de
las deliberaciones presupuestarias y formula sugerencias concretas respecto de
las líneas presupuestarias incluidas en su ámbito de competencia.

Malte Frederik Hergaden
10/2023
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5.3.2. AYUDA HUMANITARIA

La ayuda humanitaria es un ámbito de la acción exterior de la Unión que responde
a las necesidades en caso de catástrofe natural o de origen humano. La Dirección
General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas de la
Comisión financia operaciones de socorro y coordina las políticas y la actuación de
los Estados miembros. El Parlamento y el Consejo de la Unión Europea actúan como
colegisladores en la configuración de la política de ayuda humanitaria de la Unión
y participan en los debates celebrados a escala mundial en torno a la cuestión de
una acción humanitaria más eficaz.

BASE JURÍDICA

El artículo 21 del Tratado de la Unión Europea (TUE) define los principios de la acción
exterior de la Unión (el apartado 2, letra g), cubre la acción humanitaria).
El artículo 214 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) constituye
la base jurídica de la ayuda humanitaria.
El artículo 214, apartado 5, del TFUE constituye la base jurídica de la creación del
Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria.

MARCO NORMATIVO Y POLÍTICO

El Reglamento (CE) n.o 1257/96 del Consejo, de 20 de junio de 1996, sobre la ayuda
humanitaria regula la prestación de ayuda humanitaria, incluidos sus instrumentos
financieros. Durante los preparativos del marco financiero plurianual 2007-2013, este
Reglamento no se modificó, pero sí se reformaron otros instrumentos.
El Consenso europeo sobre la ayuda humanitaria (2007), suscrito por las
tres principales instituciones de la Unión (la Comisión, el Consejo y el Parlamento),
perfila el marco general de la política en materia de asistencia humanitaria. Este
Consenso define la visión común, los objetivos de esa política y los principios
de la Unión Europea en varios ámbitos, entre ellos la cooperación humanitaria
internacional; las buenas prácticas en materia de donaciones; la reducción de riesgos
y la preparación; la protección civil, y las relaciones entre los sectores civil y militar.
Asimismo, reafirma los cuatro principios fundamentales de la ayuda humanitaria:
humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia. En el Consenso está previsto
un planteamiento más coordinado y coherente de la prestación de ayuda, que vincula
la asistencia humanitaria y la ayuda al desarrollo, a fin de que la Unión pueda dar una
respuesta más eficaz a necesidades cada vez mayores.
La Decisión de 2019 relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la Unión regula
la actuación de la Unión en este ámbito. Con ella se modifica una Decisión de 2013
que contemplaba la prevención, la preparación, la respuesta y las disposiciones
financieras. El Reglamento (UE) 2016/369 del Consejo, de 15 de marzo de 2016,
relativo a la prestación de asistencia urgente en la Unión establece las circunstancias
en las que los Estados miembros pueden solicitar asistencia de la Unión. Asimismo,
determina las acciones subvencionables y los tipos de intervención financiera.
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La Comunicación de la Comisión de 2021 titulada «la acción humanitaria de la UE:
nuevos desafíos, mismos principios» (COM(2021)0110) tiene por objeto reforzar el
impacto humanitario mundial de la Unión para satisfacer la creciente demanda de
ayuda humanitaria, un problema que se ha exacerbado por la pandemia de COVID-19.

DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y OPERACIONES DE
AYUDA HUMANITARIA EUROPEAS (DG ECHO) DE LA COMISIÓN

A. Generalidades y repercusiones
En el marco financiero plurianual, se asignaron 11 600 millones EUR al instrumento
de ayuda humanitaria de la Unión para el período 2021-2027. Como tal, la Unión es
el principal donante de ayuda humanitaria del mundo y aporta una gran parte de los
fondos mundiales de ayuda de emergencia a las víctimas de catástrofes naturales o de
origen humano. Si bien una parte de estos fondos procede de los Estados miembros,
una proporción significativa procede del presupuesto de la Unión.
Dentro de la Comisión, la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de
Ayuda Humanitaria Europeas (DG ECHO) es responsable de la ayuda humanitaria y
de la protección civil. El actual comisario de Gestión de Crisis es Janez Lenarčič. Bajo
su mandato, la DG ECHO centra la ayuda humanitaria de la Unión en la alimentación
y la nutrición, el alojamiento, la asistencia sanitaria, el agua y el saneamiento y la
educación en situaciones de emergencia. Tras un crecimiento significativo desde su
creación, la DG ECHO cumple ahora su mandato con personal en cuarenta oficinas
sobre el terreno de todo el mundo.
La mayor parte del presupuesto de ayuda humanitaria de la Unión se utiliza
indirectamente. La DG ECHO no ejecuta ella misma programas de asistencia
humanitaria, sino que financia operaciones que ejecutan sus socios, principalmente
organizaciones no gubernamentales (ONG), agencias de las Naciones Unidas y
organizaciones internacionales como la Cruz Roja/Media Luna Roja Internacional.
Los principales cometidos de la DG ECHO son destinar fondos, comprobar la buena
gestión de las finanzas y velar por que los bienes y servicios de sus socios lleguen
a las poblaciones afectadas eficaz y rápidamente, de modo que respondan a sus
necesidades reales.
Cuando se desencadena una catástrofe natural o cualquier otro hecho que requiera
asistencia humanitaria, los expertos en ayuda humanitaria de la DG ECHO realizan
una evaluación inicial de la situación sobre el terreno. A continuación, los fondos
se desembolsan rápidamente sobre la base de dicha evaluación, lo que se conoce
como el «enfoque basado en las necesidades» que define el trabajo de la DG ECHO.
La ayuda se canaliza a través de más de doscientos socios con los que la DG ECHO
ha firmado acuerdos contractuales ex ante. La estructura de la DG ECHO garantiza
que los fondos se utilicen con transparencia y que los socios rindan cuentas. Aunque,
en general, la ayuda humanitaria de la Unión seguirá prestándose a través de sus
socios humanitarios, el Mecanismo de Protección Civil y la capacidad de respuesta
humanitaria Europea permiten a la DG ECHO ofrecer una ayuda directa limitada a
los países necesitados tras las catástrofes, cuando los mecanismos tradicionales de
prestación humanitaria a través de los socios de la Unión o sus capacidades pueden
ser insuficientes o ineficaces.
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Para 2023, la DG ECHO puede comprometer 1 700 millones EUR, una suma
que refleja el compromiso continuo de la Comisión para responder a necesidades
mundiales excepcionalmente elevadas, surgidas principalmente a raíz de varios
conflictos de larga duración, el impacto del cambio climático, la degradación
medioambiental, el crecimiento de la población mundial o una gobernanza fallida.
En los últimos años se ha aumentado periódicamente el presupuesto inicial de ayuda
humanitaria de la Unión mediante transferencias adicionales de fondos procedentes
principalmente de la Reserva para Solidaridad y Ayudas de Emergencia de la Unión y la
reasignación de fondos de otras líneas presupuestarias, así como del Fondo Europeo
de Desarrollo.
En su comunicación de 2021, la Comisión advirtió de una brecha creciente entre el
creciente nivel de necesidades humanitarias y los recursos financieros disponibles a
escala mundial (por ejemplo, en diciembre de 2022, las Naciones Unidas estimaron
que solo se había cubierto el 47 % de los 48 000 millones EUR necesarios para
financiar su asistencia humanitaria en 2023). La Comisión también destacó que, con
235 millones de personas necesitadas en 2021, las solicitudes de ayuda humanitaria
han alcanzado un máximo histórico. Asimismo, hay una base de donantes limitada, y
en 2020 los diez principales donantes a escala mundial han supuesto el 83 % de la
financiación notificada.
B. Prioridades políticas y respuesta a la pandemia de COVID-19
La DG ECHO se esfuerza por mejorar la respuesta ante las emergencias y facilita
ayuda a países no pertenecientes a la Unión para que refuercen sus capacidades
propias de respuesta ante las crisis y así contribuir a su desarrollo a largo plazo.
La coordinación de la ayuda humanitaria y al desarrollo y el fin del círculo vicioso de
cambio climático, hambre y pobreza son objetivos clave de la Unión.
Las actividades de preparación frente a catástrofes son otro reflejo de la gran
importancia que la DG ECHO da a la resiliencia. La Unión es un agente relevante a
la hora de configurar los intentos de gestión del riesgo de catástrofes por parte de la
comunidad internacional. En este contexto, la Unión apoya el Marco de Sendai para
la Reducción del Riesgo de Desastres 2015, y publicó en 2016 su Plan de Acción
sobre el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, que racionaliza
el enfoque para la elaboración de las políticas basado en el conocimiento de los
riesgos de desastre y propone actividades concretas en relación con el conocimiento
de los riesgos, las inversiones relacionadas con los riesgos y la preparación y
resiliencia frente a catástrofes. En 2012, la Comisión publicó una Comunicación sobre
la resiliencia, que fue revisada en 2017. Su objetivo consiste en definir un enfoque
estratégico de la resiliencia que pueda reforzar el impacto de la acción exterior
de la Unión.
Dado el gran número de refugiados y personas desplazadas en circunstancias que a
menudo se prolongan en el tiempo, la Unión acordó en 2016 concebir un enfoque más
sólido orientado al desarrollo con respecto al desplazamiento forzoso de la población.
Así, la Unión Europea hace más hincapié en el apoyo a la integración socioeconómica
de los desplazados y en el tratamiento de las causas profundas del desplazamiento
de larga duración dentro del Marco de Respuesta Integral para los Refugiados del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la labor del Banco Mundial
en materia de desplazados.
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La Unión y los Estados miembros desempeñaron un importante papel en la Cumbre
Humanitaria Mundial, celebrada en Estambul en mayo de 2016. La propia Unión
asumió 100 compromisos al objeto tanto de hacer su aportación a la Agenda para la
Humanidad, que presentó en la Cumbre el secretario general de las Naciones Unidas,
como de aplicar el «Gran Pacto», un nuevo acuerdo de carácter innovador entre varios
agentes del ámbito humanitario en pos de una mayor eficacia y eficiencia financieras.
Modificado como el «Gran Pacto 2.0» en 2021, el pacto hace hincapié en la importancia
de establecer asociaciones equitativas y basadas en principios con las organizaciones
locales y la rendición de cuentas respecto a la ayuda a las personas afectadas.
La integración de la perspectiva de género y la lucha contra la violencia de género
siguen siendo prioritarias para la DG ECHO, que ha implantado un marcador de género
en las operaciones de ayuda humanitaria. Atendiendo a la necesidad de priorizar
los grupos más vulnerables, otra de las actividades fundamentales es el apoyo a la
educación de los niños en situaciones de emergencia.
Desde el brote de la pandemia de COVID-19, la Comisión Europea ha intensificado
constantemente su respuesta humanitaria, que ascendía a 420 millones EUR en
octubre de 2020, y que incluyó la movilización de fondos para el trabajo de la
Organización Mundial de la Salud; la adaptación de las operaciones en países
como Colombia, Nigeria y Ucrania a las necesidades relacionadas con la pandemia;
fondos para atender las necesidades identificadas en el Plan Mundial de Respuesta
Humanitaria de las Naciones Unidas; y fondos adicionales para reforzar la respuesta
humanitaria de la Unión en diferentes países.
La Comisión de Desarrollo ha celebrado varias reuniones con el comisario Lenarčič
para examinar el trabajo humanitario de la Comisión en la lucha contra el impacto de la
pandemia en los países en desarrollo. En 2023, la Unión se centró en programas para
ayudar a la recuperación mundial de las consecuencias económicas de la pandemia,
un aspecto clave del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible de
este año.
C. Otros instrumentos y respuesta de la Unión a las inundaciones de 2022 en
Pakistán
La asistencia de la Unión cuenta con tres estructuras más: el Mecanismo de Protección
Civil de la Unión, el Cuerpo Europeo de Solidaridad y un nuevo marco jurídico para la
prestación de asistencia urgente en la Unión.
— Creado en 2001, el Mecanismo de Protección Civil de la Unión está formado

en la actualidad por los Estados miembros de la Unión más otros seis Estados
participantes: Macedonia del Norte, Islandia, Montenegro, Noruega, Serbia
y Turquía. Este mecanismo de la Unión cuenta con varios instrumentos:
(1) La Reserva Europea de Protección Civil, que dispone de una reserva común
voluntaria de medios de respuesta previamente comprometidos por los Estados
participantes y un proceso estructurado para detectar las posibles carencias
de capacidad; (2) El Centro Europeo de Coordinación de la Respuesta a
Emergencias, que ejerce la función de centro operativo facilitando la coordinación
de las intervenciones en materia de protección las veinticuatro horas del día, los
siete días de la semana; (3) El Sistema Común de Comunicación e Información
de Emergencia, que tiene por objeto mejorar la comunicación de emergencia
mediante una aplicación web de alerta y notificación; y 4) Una red de expertos
cualificados y disponibles a corto plazo. El Mecanismo de Protección Civil
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se reforzó en 2019 mediante la creación de rescEU, una nueva reserva de
capacidades ya operativa durante la temporada de incendios forestales de 2019.
Está previsto que su ámbito de aplicación se amplíe a otros campos, como
emergencias médicas e incidentes químicos, biológicos, radiológicos y nucleares.
Se utilizará como mecanismo de último recurso, cuando un Estado miembro haya
agotado sus propios medios y no pueda recibir ayuda de otros Estados miembros,
por ejemplo, porque se enfrentan a catástrofes de la misma naturaleza;

— La capacidad de respuesta humanitaria europea es la herramienta más reciente
para la ayuda humanitaria de la Unión. En esencia, potencia la capacidad del
Mecanismo de Protección Civil. Propuesta por primera vez por la Comisión
en 2021 y establecido en 2022, la capacidad de respuesta humanitaria europea
se compone de un conjunto de herramientas operativas para una asistencia
rápida en situaciones de crisis en las que los mecanismos tradicionales de
ayuda humanitaria a través de los socios de la Unión o sus capacidades
pueden resultar ineficaces o insuficientes. La capacidad de respuesta humanitaria
europea dispone de tres herramientas: los servicios logísticos comunes, las
reservas preestablecidas de suministros de ayuda humanitaria y los expertos en
salud y logística. Se movilizan a través de la coordinación del Centro Europeo
de Coordinación de la Respuesta a Emergencias a partir de una evaluación y
valoración previas y de las crisis. Desde su creación, la capacidad de respuesta
humanitaria europea ha respondido a más de una docena de crisis.

— El Cuerpo Europeo de Solidaridad (2021 a 2027) es un nuevo programa que
crea oportunidades para hacer voluntariado en el ámbito de la ayuda humanitaria.
Incluye la anterior iniciativa «Voluntarios de Ayuda de la UE», puesta en marcha
en marzo de 2014 (y creada en virtud del artículo 214, apartado 5, del TFUE,
en el que se pide la creación de un Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda
Humanitaria). La Comisión proporciona financiación en forma de subvenciones a
organizaciones que, seguidamente, seleccionan a jóvenes (de 18 a 30 años) para
ofrecerles oportunidades de voluntariado a través del portal del Cuerpo Europeo
de Solidaridad. Reforzando la capacidad de la Unión para responder a las crisis
humanitarias, el Cuerpo Europeo de Solidaridad permite tanto a los jóvenes como
a las organizaciones titulares de subvenciones ayudar a hacer frente a los retos
de carácter humanitario y social en Europa y fuera de ella. Su presupuesto para
el período 2021-2027 asciende a 1 000 millones EUR;

— El 15 de marzo de 2016 se adoptó el Reglamento del Consejo relativo
a la prestación de asistencia urgente en la Unión, a fin de dar respuesta
a la difícil situación humanitaria provocada por la crisis de los refugiados.
Con este nuevo Reglamento, la Unión puede ayudar a Grecia y a otros Estados
miembros afectados a atender las necesidades humanitarias de los refugiados,
y también se podría recurrir a él más adelante para responder a otras crisis
o catástrofes excepcionales con graves consecuencias humanitarias, como
accidentes nucleares y atentados terroristas. La aplicación del Reglamento es
competencia de la DG ECHO.

La respuesta de la Unión a las inundaciones de 2022 en Pakistán constituye un buen
ejemplo para ilustrar cómo se utilizan algunos de estos instrumentos en casos de crisis
aguda. Entre junio y octubre de 2022, Pakistán se vio afectado por graves inundaciones
repentinas. La Unión ha respondido de tres formas:
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a. Liberó fondos de emergencia, que alcanzaron un total de 30 millones EUR
en octubre de 2022. Estos se canalizaron a diferentes programas
humanitarios, proporcionando refugio de emergencia, alimentos y agua
limpia, transferencias de efectivo de emergencia y servicios sanitarios
básicos en las zonas afectadas.

b. Coordinó la asistencia recibida de los Estados miembros de la Unión
a través del Mecanismo de Protección Civil, con el fin de facilitar una
prestación más eficaz de la ayuda a Pakistán.

c. Ha movilizado 87 millones EUR como contribución a los esfuerzos
internacionales para rehabilitar y reconstruir Pakistán a largo plazo. Estos
fondos se utilizarán para mejorar las cadenas agrícolas, proporcionar
acceso a energía limpia y fortalecer el crecimiento ecológico inclusivo en
Pakistán.

Otro objetivo importante de la ayuda humanitaria de la Unión ha sido prestar asistencia
a Ucrania para hacer frente a algunas de las dificultades causadas por la invasión de
Rusia en 2022. Desde febrero de 2022, la Unión ha asignado más de 650 millones EUR
para ayudar a civiles afectados por la guerra. Estos fondos se han dedicado a satisfacer
las necesidades básicas y de alimentos de las personas, ofrecer refugio, proporcionar
servicios de salud y otras actuaciones. La asistencia de emergencia a Ucrania es la
mayor operación coordinada por el Mecanismo de Protección Civil de la Unión hasta
la fecha.

PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO

En el ámbito de la política de ayuda humanitaria, el Parlamento actúa como
colegislador con el Consejo. De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario
de la Unión, la base jurídica de la política de ayuda humanitaria propuesta por la
Comisión (en forma de reglamentos) se negocia con —el Consejo y el Parlamento y
es aprobada o no por— ambos. Las medidas de ejecución de la Comisión también
se presentan al Parlamento, que tiene competencias de supervisión. Dentro del
Parlamento, la ayuda humanitaria entra dentro del ámbito de competencias de la
Comisión de Desarrollo (DEVE), mientras que la protección civil incumbe a la Comisión
de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI).
Además, el Parlamento lleva un seguimiento de la prestación de la ayuda humanitaria y
vela por que las disposiciones presupuestarias correspondan mejor a las necesidades
humanitarias. El Parlamento ha venido destacando periódicamente la necesidad de
incrementar la financiación de la ayuda humanitaria y ha pedido con insistencia que se
cierre la brecha cada vez mayor entre compromisos y pagos, por última vez en marzo
de 2023.
La Comisión DEVE (como el Parlamento en general) también ha procurado influir —
mediante opiniones y resoluciones, así como informes de propia iniciativa— en las
decisiones estratégicas y las orientaciones políticas de la Comisión sobre cuestiones
como la contribución de la Unión a la Cumbre Humanitaria Mundial, la educación en
situaciones de emergencia o la respuesta al brote del ébola. Asimismo, el Parlamento
evalúa el programa anual de trabajo de la Comisión y la estrategia operativa de
la DG ECHO. También se invita periódicamente al comisario de Gestión de Crisis
a intercambiar puntos de vista con la Comisión DEVE. La adopción en 2007 del
Consenso europeo sobre la ayuda humanitaria se debió en no pequeña medida a
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la firmeza de las posiciones que adoptó el Parlamento. Dicha institución también
ha defendido activamente su postura sobre otras cuestiones de la política de ayuda
humanitaria, como la resiliencia, la seguridad alimentaria y la vinculación entre la
asistencia humanitaria y la ayuda al desarrollo.
A fin de reforzar la función supervisora del Parlamento en materia de ayuda
humanitaria, desde 2006 la Comisión DEVE designa a un ponente permanente para
la ayuda humanitaria cada dos años y medio. El ponente actual es Carlos Zorrinho
(S&D, Portugal). Su mandato incluye la defensa de los intereses presupuestarios,
el seguimiento de los programas y el mantenimiento de contactos estrechos con la
comunidad, todo ello en el ámbito de la ayuda humanitaria.

Malte Frederik Hergaden
04/2023
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5.4. LOS DERECHOS
HUMANOS Y LA DEMOCRACIA
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5.4.1. LOS DERECHOS HUMANOS

La Unión Europea está comprometida con la defensa de la democracia y los
derechos humanos en sus relaciones exteriores, de conformidad con sus principios
fundacionales: la libertad, la democracia, el respeto de los derechos humanos y de
las libertades fundamentales, y el Estado de Derecho. La Unión persigue integrar
las cuestiones relacionadas con los derechos humanos en todas sus políticas y
programas; además, cuenta con diversos instrumentos en materia de derechos
humanos destinados a acciones específicas, incluida la financiación de proyectos
concretos mediante sus diferentes instrumentos de financiación.

BASE JURÍDICA

— Artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE): los valores de la Unión.
Los valores en los que se fundamenta la Unión son la dignidad humana, la libertad,
la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos
humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías.

— Artículo 3 del TUE: los objetivos de la Unión. «En sus relaciones con el resto del
mundo, la Unión [...] contribuirá a [...] la erradicación de la pobreza y la protección
de los derechos humanos, especialmente los derechos del niño, así como al
estricto respeto y al desarrollo del Derecho internacional, en particular el respeto
de los principios de la Carta de las Naciones Unidas».

— Artículo 6 del TUE: la Carta de los Derechos Fundamentales y el
Convenio Europeo de Derechos Humanos. Aunque la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea (artículo 6, apartado 1) solo se refiere
explícitamente a la aplicación del Derecho de la Unión, las instituciones, órganos y
Estados miembros de la Unión también deben respetar la Carta en las relaciones
exteriores de la Unión. Asimismo, los países que pasen a formar parte de la Unión
han de cumplir lo dispuesto en la Carta. El artículo 6, apartado 2, dispone que
la Unión debe adherirse al Convenio Europeo de Derechos Humanos (4.1.2).

— Artículo 21 del TUE: los principios que impulsan la acción exterior de la Unión.
Estos principios son la democracia, el Estado de Derecho, la universalidad e
indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, el
respeto de la dignidad humana, los principios de igualdad y solidaridad y el respeto
de los principios de la Carta de las Naciones Unidas de 1945 y del Derecho
internacional. En el artículo 21, la Unión recoge el principio de la «indivisibilidad de
los derechos humanos y de las libertades fundamentales», comprometiéndose a
equiparar los derechos sociales y económicos con los derechos civiles y políticos.

— Artículo 205 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE):
disposiciones generales sobre la acción exterior de la Unión. Con arreglo a este
artículo, la acción de la Unión en la escena internacional debe basarse en los
principios establecidos en el artículo 21 del TUE.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es
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POLÍTICA DE LA UNIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

En 2012, el Consejo adoptó un Marco estratégico sobre derechos humanos y
democracia, acompañado de un plan de acción para su aplicación. Dicho marco define
principios, objetivos y prioridades con vistas a mejorar la eficacia y la coherencia
de la política de la Unión durante los diez años posteriores. Estos principios prevén
la integración de los derechos humanos en todas las políticas de la Unión (como
«hilo conector»), incluidos los casos en que las políticas interiores y exteriores se
superponen, y la adopción de un enfoque más adaptado. A raíz de una propuesta de la
Comisión Europea y del vicepresidente de la Comisión/alto representante de la Unión
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), el Consejo adoptó en
noviembre de 2020 el tercer Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la
Democracia, que establece las ambiciones y prioridades de la Unión para el período
2020-2024, estructuradas en torno a cinco ámbitos de actuación principales:
— proteger y empoderar a las personas;

— construir sociedades resilientes, inclusivas y democráticas;

— promover un sistema mundial de derechos humanos y democracia;

— nuevas tecnologías: aprovechar las oportunidades y afrontar los retos;

— alcanzar las metas marcadas trabajando juntos.

El Consejo ha adoptado una serie de directrices temáticas en materia de derechos
humanos que proporcionan instrucciones prácticas a las representaciones de la Unión
en todo el mundo sobre:
— la lucha contra la pena de muerte;

— los diálogos sobre derechos humanos;

— los derechos de los niños y las niñas;

— la lucha contra la tortura y otros tratos crueles;

— la protección de los niños y las niñas en los conflictos armados;

— la protección de los agentes defensores de los derechos humanos;

— el cumplimiento del Derecho internacional humanitario;

— la lucha contra la violencia ejercida contra mujeres y niñas;

— el fomento de la libertad de religión o de conciencia;

— la protección de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales,
transgénero e intersexuales (LGBTI);

— el fomento de la libertad de expresión tanto a través de internet como por otros
medios;

— la no discriminación en la política exterior;

— el agua potable y el saneamiento.

Las estrategias nacionales de la Unión en materia de derechos humanos y democracia
siguen un enfoque ascendente destinado a integrar las directrices y prioridades

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/foraff/131181.pdf
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/foraff/131181.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12848-2020-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12848-2020-INIT/es/pdf
https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-human-rights-guidelines_es
https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-human-rights-guidelines_es


Fichas técnicas sobre la Unión Europea - 2024 46
www.europarl.europa.eu/factsheets/es

de la UE en materia de derechos humanos en un único documento político coherente.
Se adaptan a cada país y fijan objetivos para un período de tres años.
La Unión incluye regularmente las cuestiones relativas a los derechos humanos en el
diálogo político con terceros países y organizaciones regionales. También mantiene
diálogos y consultas específicamente sobre derechos humanos con alrededor de
sesenta países.
Los acuerdos comerciales bilaterales y los diferentes acuerdos de cooperación y
asociación celebrados entre la Unión y terceros países u organizaciones regionales
incluyen una cláusula sobre derechos humanos que define el respeto por los derechos
humanos como un «elemento fundamental» de estos. Esta cláusula sirve como punto
de acceso para el compromiso y el diálogo, pero también como base para imponer
medidas adecuadas, como reducir o suspender la cooperación, en caso de violaciones
graves de los derechos humanos y de los principios democráticos. En los regímenes
comerciales preferenciales concedidos por la Unión a los países en desarrollo, se
proporcionan incentivos para ratificar e implementar convenios en materia de derechos
humanos y laborales (5.2.3).
En relación con los países candidatos a la adhesión, se ha establecido un estricto
mecanismo de condicionalidad (5.5.1). Antes de adherirse a la Unión, estos países
deben desarrollar instituciones estables que garanticen la democracia, el Estado de
Derecho, los derechos humanos y el respeto y la protección de las minorías, un
proceso que la UE apoya activamente. La política europea de vecindad (5.5.5) se
basa también en unos valores comunes de democracia, Estado de Derecho y respeto
de los derechos humanos. La Unión apoya a los países socios en la aplicación de
las reformas y aplica un enfoque de «más por más» (más integración y dinero para
recompensar el progreso).
Las misiones de observación electoral de la Unión también persiguen aumentar el
respeto de los derechos humanos mediante la lucha contra la intimidación y la violencia
durante las elecciones y el refuerzo de las instituciones democráticas.
La Unión defiende los derechos humanos a través de su participación en foros
multilaterales, como la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Organización
para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y el Consejo de Europa.
La Unión también promueve activamente la justicia internacional, por ejemplo, a través
de la Corte Penal Internacional.
Con un presupuesto inicial de 1 511 millones EUR asignado para el período 2021-2027,
el programa temático sobre derechos humanos y democracia en el marco del
Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional — Europa Global
apoya y protege principalmente a los agentes de la sociedad civil que promueven los
derechos humanos y la democracia. Una importante característica de este instrumento
es que no se necesita el consentimiento del Gobierno del país socio en cuestión.
Además, la Unión se ha comprometido a integrar progresivamente un enfoque basado
en los derechos en todos sus programas de desarrollo a partir de un conjunto de
instrumentos elaborados por la Comisión en 2014 y actualizados en 2021.
En diciembre de 2020, el Consejo adoptó un reglamento por el que se establece un
régimen general de sanciones en materia de derechos humanos. Dicho reglamento
permite a la UE aplicar sanciones a personas, entidades y organismos (incluidos
agentes estatales y no estatales) que sean responsables de violaciones o abusos
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graves de los derechos humanos en cualquier lugar del mundo o que sean partícipes
o estén involucrados en este tipo de actos. En octubre de 2023, el Consejo impuso
medidas restrictivas (inmovilización de activos y, en su caso, prohibición de viajar) a
sesenta y siete personas y veinte entidades.
A la luz del aumento de las pruebas y la concienciación sobre las violaciones de los
derechos humanos que se producen en las cadenas de valor mundiales, en febrero
de 2022 la Comisión presentó una propuesta de Directiva sobre diligencia debida de
las empresas en materia de sostenibilidad. La nueva Directiva exigiría legalmente a
las empresas que detecten y, en caso necesario, prevengan, eliminen o mitiguen los
efectos adversos de sus actividades sobre los derechos humanos y el medio ambiente.
En junio de 2023, el Pleno del Parlamento adoptó enmiendas a la propuesta de la
Comisión, mientras que las negociaciones interinstitucionales continúan en curso.
El 14 de septiembre de 2022, la Comisión publicó una propuesta complementaria
de reglamento que establecería una prohibición de comercialización en el mercado
de la Unión de los productos fabricados mediante trabajo forzoso. Las comisiones
parlamentarias adoptaron su posición el 16 de octubre de 2023.
Un informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo, elaborado
por el VP/AR y adoptado por el Consejo, ofrece una visión general de la situación de los
derechos humanos en el mundo, así como de las acciones emprendidas por la Unión
en este ámbito a lo largo del año.

ACTORES

El Consejo Europeo define los intereses estratégicos de la Unión y las orientaciones
generales de la política exterior y de seguridad común (PESC) (5.1.1).
El Consejo de Asuntos Exteriores aborda por lo general cuestiones de derechos
humanos relacionadas con la PESC o la política comercial o de desarrollo de la Unión.
El Grupo «Derechos Humanos» del Consejo (COHOM), que lleva a cabo labores de
preparación de debates y tomas de decisiones de alto nivel en materia de derechos
humanos, está compuesto por personas expertas en derechos humanos de los
diferentes Estados miembros, así como por representantes del Servicio Europeo de
Acción Exterior (SEAE) y de la Comisión.
Toda delegación de la Unión cuenta con un punto de contacto en materia de derechos
humanos. Las delegaciones desempeñan un papel fundamental en el desarrollo y en
la aplicación de las estrategias en materia de derechos humanos y de democracia
para cada país mediante la preparación de diálogos sobre derechos humanos, la
colaboración con agentes defensores de los derechos humanos y con la sociedad civil,
y la determinación de las prioridades para la ayuda financiera de la Unión.
La Comisión negocia acuerdos internacionales, supervisa el proceso de ampliación y
la política de vecindad y gestiona los programas de desarrollo y los instrumentos de
financiación (en estrecha cooperación con el SEAE).
El representante especial de la Unión Europea para los derechos humanos se encarga
de aumentar la eficacia y la visibilidad de la política de la Unión en materia de derechos
humanos. Cuenta con un mandato amplio y flexible y colabora estrechamente con
el SEAE. Actualmente, ocupa este cargo Eamon Gilmore, que asumió sus funciones
el 1 de marzo de 2019.
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El Parlamento contribuye al desarrollo de las políticas de la Unión y supervisa la labor
de las demás instituciones.
En virtud de los artículos 207 y 218 del TFUE, la mayoría de los acuerdos
internacionales necesitan la aprobación del Parlamento para entrar en vigor.
Por ejemplo, en 2011, el Parlamento bloqueó la adopción del Protocolo sobre
productos textiles del Acuerdo de Colaboración y Cooperación entre la Unión y
Uzbekistán, principalmente por motivos relacionados con el trabajo infantil. No dio
su aprobación hasta 2016, después de constatar mejoras significativas en el uso del
trabajo infantil y del trabajo forzado.
El artículo 36 del TUE obliga al VP/AR a consultar al Parlamento sobre los aspectos
principales y las opciones fundamentales de la PESC, así como a informarle
de la evolución de dicha política. El Parlamento puede formular preguntas o
recomendaciones al Consejo y al VP/AR.
Las resoluciones del Parlamento tienen por objeto dar a conocer los abusos en
materia de derechos humanos, apoyar a los agentes defensores de los derechos
humanos y configurar la política de la Unión en materia de derechos humanos a
través de propuestas políticas concretas. Las resoluciones pueden ser una parte del
proceso legislativo, el resultado de los informes de propia iniciativa de las comisiones
parlamentarias o el resultado de los debates sobre asuntos urgentes que normalmente
se celebran los miércoles por la mañana de los períodos parciales de sesiones de
Estrasburgo en relación con casos de violaciones flagrantes de los derechos humanos
en todo el mundo. La resolución anual del Parlamento sobre los derechos humanos y
la democracia en el mundo y la política de la Unión Europea en la materia analiza los
logros de la política de la Unión y los retos a los que se enfrenta.
La Subcomisión de Derechos Humanos (DROI) del Parlamento, vinculada a
la Comisión de Asuntos Exteriores (AFET), es responsable de las cuestiones
relacionadas con la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos
(incluidos los derechos de las minorías) en terceros países, así como con los principios
del Derecho internacional. También debe garantizar la coherencia entre todas las
políticas exteriores de la Unión y su política en materia de derechos humanos.
La subcomisión también se ocupa de la gestión diaria de los expedientes relativos a los
derechos humanos, mientras que sus delegaciones visitan periódicamente los países y
las instituciones afectados. La subcomisión realiza un seguimiento de las resoluciones
de urgencia del Parlamento y mantiene intercambios frecuentes con el SEAE sobre
los diálogos de la Unión en materia de derechos humanos.
Otras comisiones que también tratan temas relacionados con los derechos humanos
en el marco de las relaciones exteriores de la Unión son la Comisión de Asuntos
Exteriores (AFET), la Comisión de Comercio Internacional (INTA), la Comisión de
Desarrollo (DEVE) y la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género
(FEMM). Los derechos humanos también constituyen un elemento esencial de la labor
de las delegaciones permanentes del Parlamento, que interactúan bilateralmente con
parlamentos de terceros países y en el contexto de asambleas parlamentarias.
Gracias a sus competencias presupuestarias (en virtud del artículo 14 del TUE y del
artículo 310, apartado 1, del TFUE), el Parlamento interviene en la asignación de los
fondos a «Una Europa Global» y otros instrumentos de financiación usados para la
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promoción de los derechos humanos. Por otra parte, el Parlamento es colegislador en
materia de instrumentos de financiación exterior.
El Parlamento concede cada año el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia a
individuos, grupos u organizaciones de todo el mundo que defienden los derechos
humanos. El 19 de octubre de 2023, el Premio Sájarov 2023 se concedió a Jina
Mahsa Amini y al movimiento «Mujeres, Vida, Libertad» de Irán. En 2022, el laureado
fue el valiente pueblo ucraniano, que estuvo representado por su presidente, sus
líderes electos y su sociedad civil. El presidente ucraniano Volodímir Zelenski intervino
por videoconferencia en la ceremonia de entrega de premios que tuvo lugar el
14 de diciembre de 2022 en Estrasburgo. En 2021, el Premio Sájarov se concedió
a Alexéi Navalni, la figura más destacada de la oposición rusa, conocida por su
lucha contra la corrupción y las violaciones de los derechos humanos. En 2020, se
galardonó a la oposición democrática de Bielorrusia. Entre las personas galardonadas
de años anteriores figuran Nelson Mandela, Malala Yousafzai y Raif Badawi.
El Parlamento ha creado la Red del Premio Sájarov para apoyar a las personas
u organizaciones galardonadas, fomentar las relaciones entre ellas y promover las
actividades conjuntas.
El Parlamento promueve los derechos humanos como parte de sus actividades más
amplias de apoyo a la democracia, que incluyen la observación electoral, las acciones
previas y posteriores a las elecciones, el desarrollo de capacidades parlamentarias, la
mediación y el diálogo sobre la promoción de la democracia (5.4.2).
El presidente del Parlamento apoya activamente los derechos humanos a través de
declaraciones y cartas, así como tratando cuestiones conexas en las reuniones que
mantiene con actores importantes.

RASMA KASKINA
10/2023
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5.4.2. LA PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA
Y LA OBSERVACIÓN DE ELECCIONES

El apoyo a la democracia en todo el mundo es una de las prioridades de la Unión.
La democracia sigue siendo el único sistema de gobierno en el que las personas
pueden ejercer plenamente los derechos humanos y es un factor determinante
para el desarrollo y la estabilidad duradera. El Parlamento Europeo, como única
institución de la Unión elegida directamente por los ciudadanos, está especialmente
comprometido con la promoción de la democracia.

BASE JURÍDICA

— Artículos 2 y 21 del Tratado de la Unión Europea (TUE);

— Artículo 205 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

MARCO POLÍTICO E INSTRUMENTOS POLÍTICOS

La posición de la Unión en relación con la democracia complementa su labor en
materia de derechos humanos (véase la ficha 5.4.1). Se fundamenta en la Declaración
Universal de Derechos Humanos y otras normas internacionales y regionales
sobre derechos humanos, instituciones y elecciones democráticas. Desde 2015
la Unión fundamenta también su apoyo a la democracia en la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, en particular en el Objetivo 16, centrado en la construcción
de instituciones responsables en materia de rendición de cuentas y la adopción de
decisiones inclusivas y participativas, y el Objetivo 10, orientado a la reducción de las
desigualdades.
El 17 de noviembre de 2009 el Consejo adoptó unas Conclusiones sobre el apoyo
a la democracia en las relaciones exteriores de la Unión, que perfilaban una nueva
estrategia de apoyo a la democracia sobre la base de un enfoque diferenciado
para cada país, una mayor coherencia y la participación de todas las partes
interesadas. Posteriormente, el Programa para el Cambio de 2011 de la Comisión
destacó la importancia de apoyar los derechos humanos, la democracia y la buena
gobernanza dentro de la política de desarrollo de la Unión. En 2012, la Unión
acordó un marco estratégico sobre derechos humanos y democracia y un plan
de acción para su implantación. A raíz de las revueltas árabes de 2011, la Unión
actualizó la política europea de vecindad para adoptar un enfoque basado en el
principio de «más por más» y vincular el apoyo a la transición democrática y el
establecimiento de una «democracia sólida». Se ofrecieron incentivos —entre otros,
una integración económica más profunda, mayor ayuda financiera, movilidad reforzada
de las personas y acceso al mercado interior de la Unión— a aquellos países que
estuviesen dispuestos a emprender reformas políticas.
En octubre de 2019 el Consejo adoptó unas Conclusiones sobre la democracia
que vuelven a confirmar los principios de sus Conclusiones de 2009, a la vez que
determinan nuevos retos que la Unión debe afrontar de manera urgente y exhaustiva
a través de la acción exterior. Entre estos retos se encuentran el debilitamiento de los
procesos democráticos y de las instituciones; los bajos niveles de confianza en las
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instituciones y en los políticos; la reducción del espacio democrático para la sociedad
civil; el incremento de las violaciones de los derechos humanos y las libertades
fundamentales; y la manipulación a través del uso de las tecnologías en línea.
La Unión reiteró su compromiso de promoción de la democracia en el tercer Plan
de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la Democracia, adoptado por el
Consejo en noviembre de 2020. El plan, que establece las prioridades para el período
2020-2024, integra el apoyo a la democracia en las cinco líneas de acción, una de las
cuales lleva por título «Construir sociedades resilientes, inclusivas y democráticas».
El Consejo destacó el papel de la sociedad civil en sus Conclusiones de 2012 tituladas
«Las raíces de la democracia y del desarrollo sostenible: el compromiso de Europa
con la sociedad civil en las relaciones exteriores». Sus Conclusiones de 19 de junio
de 2017 sobre el compromiso de la Unión con la sociedad civil en las relaciones
exteriores reafirmaron dicho compromiso de la Unión con una sociedad civil capacitada
y resiliente como una manera esencial de respaldar la buena gobernanza y el Estado
de Derecho en todas las democracias.
Varios elementos de la política de la Unión que se han ido desarrollando a lo largo
del tiempo abordan tanto los derechos humanos como los principios democráticos.
Entre ellos se encuentran estrategias en materia de derechos humanos y democracia
diferenciadas para cada país, que definen las prioridades de acción y los objetivos
que la Unión debe perseguir en los países socios. Se incluyen, asimismo, cláusulas
relativas a los derechos humanos y la democracia en los acuerdos internacionales,
que permiten a la Unión suspender el comercio o la cooperación si un país comete
violaciones graves de los derechos humanos y de los principios democráticos. Otro
elemento es un instrumento de financiación específico para apoyar a los actores de
la sociedad civil en el ámbito de la democracia y los derechos humanos (véase más
adelante).
La observación electoral es un instrumento de la Unión fundamental a la hora de
apoyar la evolución democrática en terceros países, promover los derechos humanos
y el Estado de Derecho y contribuir a la consolidación de la paz y a la prevención de
conflictos. Las misiones de observación electoral a largo plazo de la Unión evalúan
los acontecimientos que tienen lugar durante todo el proceso electoral. Las misiones
de observación electoral se despliegan previa invitación del país en el que se vayan a
celebrar las elecciones. Los observadores de largo plazo suelen comenzar su misión
dos meses antes de la fecha de los comicios y realizan un seguimiento de la totalidad
del proceso electoral, hasta el anuncio de los resultados oficiales y los procedimientos
de impugnación. Los observadores de corto plazo supervisan la jornada electoral y el
escrutinio de los votos. El jefe de una misión de observación electoral es, por regla
general, un diputado al Parlamento Europeo. Después de finalizar su labor, la misión
de observación electoral publica un informe final con conclusiones y recomendaciones,
que ofrecen orientaciones para la reforma electoral y una posible futura asistencia
por parte de la Unión. Además de la observación de elecciones, la Unión puede
proporcionar asistencia electoral técnica y material a los países socios a través de la
mejora de las condiciones para la celebración de elecciones democráticas, el aumento
de la capacidad de los agentes estatales y no estatales y el apoyo a las reformas
necesarias, teniendo en cuenta el ciclo electoral completo.
En noviembre de 2021, la Unión y sus Estados miembros pusieron en marcha la
iniciativa Equipo Europa para la Democracia (TED). La iniciativa TED consta de los
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siguientes tres pilares dirigidos a amplificar los efectos del apoyo a la democratización
en todo el mundo: la investigación sobre mejores prácticas y políticas en materia de
apoyo democrático; una red TED (a escala mundial); y la aportación de conocimientos
especializados sobre el apoyo a la democracia a nivel nacional.
La Unión y sus Estados miembros también participan en foros multilaterales, como
las Naciones Unidas, el Consejo de Europa o la Organización para la Seguridad
y la Cooperación en Europa (OSCE), a fin de promover y proteger la democracia.
En diciembre de 2021, los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea
participaron en la Cumbre por la Democracia, organizada por los Estados Unidos, cuyo
objetivo era promover la renovación democrática y animar a los dirigentes a responder
juntos a la tendencia mundial de retroceso democrático. La Comisión participó en
varias de las «cohortes de democracia» creadas para permitir la participación más allá
de la cumbre. La presidenta de la Comisión Europea también participó en la segunda
Cumbre por la Democracia, que tuvo lugar del 28 al 30 de marzo de 2023.

INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN

Los principales instrumentos de financiación de la Unión para respaldar la democracia
en el extranjero son el Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y
Cooperación Internacional — Europa Global (IVCDCI) y el Instrumento de Ayuda
Preadhesión (IAP) 2020-2027. El IAP sirve de ayuda a los países candidatos y a los
candidatos potenciales a la adhesión a la Unión a cumplir los requisitos de ingreso
correspondientes. El IVCDCI financia programas geográficos en los países restantes
que el IAP no cubre, así como programas temáticos de alcance mundial. Entre los
objetivos generales se encuentran la consolidación, el apoyo y la promoción de la
democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos. El programa
temático sobre derechos humanos y democracia se centra en las organizaciones
de la sociedad civil y en los defensores de la democracia y los derechos humanos.
Cuenta con un presupuesto de 1 511 millones EUR y funciona con independencia
del consentimiento de los gobiernos de países socios. El programa también financia
las misiones de observación electoral de la Unión y las acciones complementarias en
las elecciones, así como la cooperación con socios internacionales esenciales en el
ámbito de la democracia y los derechos humanos.
En 2013 se creó la Dotación Europea para la Democracia. Esta Dotación, que
funciona de forma independiente como una fundación de Derecho privado, tiene por
objeto apoyar a los representantes políticos y de la sociedad civil en sus esfuerzos
por favorecer un cambio democrático mediante la provisión de asistencia financiera
adaptada de forma rápida, flexible y no burocrática, centrándose en los países de la
vecindad meridional y oriental de la Unión. Su consejo de dirección está compuesto
por representantes de los Estados miembros e instituciones de la Unión, incluidos
nueve diputados al Parlamento Europeo, así como otros expertos.

PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO

El Parlamento Europeo, única institución de la Unión elegida directamente por
sus ciudadanos, está firmemente comprometido con la promoción de democracias
sostenibles en todo el mundo. Dicho compromiso ha sido destacado en diversas
resoluciones. El Parlamento aprueba todos los años una resolución sobre derechos
humanos, la democracia en el mundo y la política de la Unión al respecto, en la que
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se analizan los principales retos y logros de la posición de la Unión en relación con el
apoyo a la democracia y se hacen recomendaciones para el futuro. Está previsto que,
en noviembre de 2023, el Parlamento adopte una Recomendación relativa al refuerzo
del derecho de participación en elecciones auténticas.
El Parlamento ha desarrollado, asimismo, una serie de instrumentos para
comprometerse directamente con el apoyo a la democracia en todo el mundo.
El Parlamento participa continuamente en actividades de observación electoral y
trabaja para consolidar la legitimidad de los procesos electorales nacionales y reforzar
la confianza de los ciudadanos en la protección de las elecciones y los derechos
humanos. Con carácter anual envía a varias delegaciones parlamentarias para que
observen elecciones o referendos en terceros países. El Parlamento puede decidir
enviar tales delegaciones de diputados siempre y cuando las elecciones se celebren
a escala nacional, que las autoridades nacionales hayan invitado a la Unión o al
Parlamento Europeo y que esté presente una misión a largo plazo. Las delegaciones
del Parlamento siempre están integradas en misiones de observación electoral
de la Unión o en misiones a largo plazo de la Oficina de Instituciones Democráticas
y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en
Europa. Se consulta al Parlamento Europeo en relación con la elección del destino y la
planificación de las misiones de observación electoral de la Unión, así como respecto
del posterior seguimiento.
El Parlamento, basándose en su enfoque global en materia de apoyo a la democracia,
acompaña la observación electoral de actividades complementarias como las acciones
previas a las elecciones y el seguimiento electoral, acciones en favor de los derechos
humanos e iniciativas de apoyo a la actividad parlamentaria. Se presta especial
atención a los países de la ampliación y la vecindad de la Unión. El Parlamento
Europeo ayuda a los Parlamentos de terceros países a fortalecer su capacidad
institucional mediante conferencias y seminarios, programas de formación conjunta
y visitas de estudio para los diputados y los funcionarios, así como becas para el
personal de estos Parlamentos. Apoya a los Parlamentos socios en la integración
de los derechos humanos en la legislación y en la conexión con la sociedad civil.
El Parlamento facilita el desarrollo de capacidades de los agentes del cambio
democrático, incluidos los defensores de los derechos humanos, y promueve la libertad
de los medios de comunicación y el periodismo independiente. El Premio Sájarov
a la Libertad de Conciencia del Parlamento y las actividades de la comunidad de
galardonados con el Premio Sájarov se inscriben en este enfoque.
El programa Simone Veil está diseñado específicamente para apoyar a las mujeres
políticas y parlamentarias. El Parlamento también presta apoyo y asesoramiento en
el ámbito de la mediación y el diálogo mediante actividades específicas con los
Parlamentos socios y actos internacionales centrados en la mediación y la prevención
de conflictos. El Diálogo Jean Monnet para la paz y la democracia es una herramienta
de mediación desarrollada por el Parlamento para reunir a los dirigentes políticos con el
fin de promover la comunicación entre partidos y la creación de consenso. El Programa
de Jóvenes Líderes Políticos es una de las iniciativas emblemáticas destinadas a
promover el diálogo y la comprensión entre los futuros dirigentes de terceros países y
contribuir así a crear confianza y paz. La Resolución del Parlamento Europeo sobre la
creación de capacidad de la Unión en materia de prevención de conflictos y mediación,
aprobada en marzo de 2019, reconoce la importancia de los procesos de mediación
y diálogo, así como el papel del Parlamento en este contexto. Como parte de su
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programa de solidaridad con los parlamentarios, el Parlamento debate periódicamente
la situación de los derechos humanos de los parlamentarios en el mundo y trabaja
para proteger a los parlamentarios en situación de riesgo a través de asociaciones de
hermanamiento con diputados al Parlamento Europeo.
El Grupo de Apoyo a la Democracia y Coordinación Electoral ofrece orientación política
para las distintas actividades del Parlamento. El Grupo está formado por dieciséis
diputados al Parlamento Europeo y está copresidido por los presidentes de la Comisión
de Asuntos Exteriores y la Comisión de Desarrollo del Parlamento. El Grupo de Apoyo
a la Democracia y Coordinación Electoral decide sobre las misiones de observación
electoral del Parlamento Europeo y aprueba un programa de trabajo anual para las
demás actividades. Para 2023, el Grupo de Apoyo a la Democracia y Coordinación
Electoral volvió a confirmar los seis países y regiones prioritarios (Ucrania, Georgia,
Moldavia, Túnez, la región de los Balcanes Occidentales y el Parlamento Panafricano,
y Bielorrusia como prioridad política ad hoc, tras los acontecimientos políticos de
principios del verano de 2020), así como ámbitos temáticos (actividades preelectorales
y postelectorales, mediación y diálogo parlamentarios, acciones en materia de
derechos humanos, incluida la Comunidad del Premio Sájarov y su programa de becas,
y parlamentos e innovación democrática).

RASMA KASKINA
10/2023
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5.5. LAS POLÍTICAS DE
AMPLIACIÓN Y DE VECINDAD
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5.5.1. LA AMPLIACIÓN DE LA UNIÓN

El 1 de julio de 2013, Croacia se convirtió en el 28.o (actualmente 27.º) Estado
miembro de la Unión Europea. Desde entonces, ningún otro país se ha adherido
a la Unión, y el Reino Unido la abandonó el 31 de enero de 2020. Se han abierto
negociaciones y capítulos de adhesión con Montenegro, Serbia y Turquía. Albania
y Macedonia del Norte abrieron negociaciones de adhesión en julio de 2022.
En diciembre de 2022, Bosnia y Herzegovina obtuvo el estatuto de país candidato
y Kosovo presentó su solicitud de adhesión a la Unión. En junio de 2022, la Unión
concedió el estatuto de país candidato a Ucrania y Moldavia. El 8 de noviembre
de 2023, la Comisión recomendó al Consejo que iniciara las negociaciones de
adhesión con Moldavia y Ucrania (5.5.6).

BASE JURÍDICA

— Artículo 49 del Tratado de la Unión Europea (TUE), que establece qué Estados
pueden solicitar su ingreso en la Unión.

— Artículo 2 del TUE, que describe los valores en los que se fundamenta la Unión.

OBJETIVOS

La política de ampliación de la Unión persigue unir a los países europeos en torno a
un proyecto político y económico común. Guiadas por los valores de la Unión y sujetas
a estrictas condiciones, las ampliaciones han demostrado ser una de las herramientas
más eficaces en la promoción de reformas políticas, económicas y sociales, así como
en la consolidación de la paz, la estabilidad y la democracia en todo el continente.
La política de ampliación también refuerza la presencia de la Unión en la escena
internacional.

ANTECEDENTES

A. Las condiciones para la adhesión
Cualquier Estado europeo podrá solicitar el ingreso como miembro en la Unión si
respeta sus valores comunes y se compromete a promoverlos (artículo 49 del TUE).
Los criterios de Copenhague, establecidos por el Consejo Europeo celebrado en
Copenhague en 1993, son de crucial importancia en el proceso de integración
en la Unión de todo país candidato o candidato potencial. Incluyen:
— la existencia de instituciones estables que garanticen la democracia, el Estado de

Derecho, los derechos humanos, y el respeto y la protección de las minorías;

— la existencia de una economía de mercado viable, así como la capacidad de hacer
frente a la presión competitiva y las fuerzas del mercado dentro de la Unión;

— la capacidad de asumir las obligaciones que se derivan de la adhesión, en
particular suscribir los objetivos de la unión política, económica y monetaria y
adoptar las normas y políticas comunes que constituyen la legislación de la Unión,
es decir, el acervo comunitario.
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En diciembre de 2006, el Consejo Europeo convino en un «consenso renovado sobre
la ampliación» basado en la consolidación, la condicionalidad y la comunicación
combinadas con la capacidad de la Unión de admitir a nuevos miembros.
B. La capacidad de integración de la Unión: acuerdos institucionales
Las sucesivas ampliaciones constituyeron una parte importante de las negociaciones
institucionales que condujeron a la adopción del Tratado de Lisboa. En vista de la
llegada de nuevos Estados miembros, la Unión tuvo que adaptar sus instituciones
y los procesos de toma de decisiones y asegurarse de que la ampliación no iría en
detrimento de un proceso de elaboración de políticas eficaz y responsable. El Tratado
de Lisboa introdujo cambios profundos en la composición y las funciones de las
principales instituciones de la Unión. Algunos de estos cambios reflejaban la necesidad
de adoptar un conjunto sostenible de normas que no requirieran nuevas modificaciones
cada vez que se llevara a cabo una nueva ampliación.
C. El proceso
Todo país que desee ingresar en la Unión debe dirigir su solicitud al Consejo, que
pedirá a la Comisión que presente un dictamen al respecto. Se informa de esta solicitud
al Parlamento. Si la Comisión emite un dictamen favorable, el Consejo Europeo puede
decidir, por unanimidad, conferir el estatuto de candidato al país de que se trate.
Una vez que la Comisión ha formulado su recomendación, el Consejo decide, de nuevo
por unanimidad, si se ha de proceder a la apertura de negociaciones. El conjunto de
la legislación de la Unión (el acervo comunitario) se divide en más de treinta capítulos.
Antes del comienzo efectivo de las negociaciones, la Comisión presenta un informe
de análisis sobre cada capítulo. Sobre la base de la recomendación de la Comisión,
el Consejo decide por unanimidad abrir o no más capítulos o grupos de capítulos de
negociación. Cuando considere que se ha progresado de forma satisfactoria en un
capítulo, la Comisión puede recomendar «cerrar provisionalmente» dicho capítulo o
grupo de capítulos. El Consejo vuelve entonces a decidir por unanimidad, teniendo en
cuenta el progreso global en el ámbito del Estado de Derecho. Una vez concluidas las
negociaciones sobre todos los capítulos o grupos de capítulos, los términos acordados,
incluidas las posibles cláusulas de salvaguardia y disposiciones transitorias, se
plasman en un tratado de adhesión entre los Estados miembros de la Unión y el
país adherente. La firma de dicho tratado únicamente puede tener lugar una vez
que se disponga de la aprobación del Parlamento y la aprobación por unanimidad
del Consejo. Es entonces cuando el tratado de adhesión se somete a la ratificación
de todos los Estados contratantes de conformidad con sus normas constitucionales
correspondientes (es decir, ratificación parlamentaria o mediante referéndum).

LAS ANTERIORES AMPLIACIONES

País Miembro
desde Particularidades

Bélgica
Francia
Alemania
Italia
Luxemburgo
Países Bajos

1958 Firmantes originales del Tratado de Roma de 1957.

Dinamarca 1973
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Irlanda
Reino Unido[1]

Grecia 1981 La adhesión de Grecia consolidó la democracia en
el país.

Portugal
España 1986 Esta ampliación consolidó la democracia en España

y Portugal.
Austria
Finlandia
Suecia

1995

Chipre
Chequia
Estonia
Hungría
Letonia
Lituania
Malta
Polonia
Eslovaquia
Eslovenia

2004

El Consejo Europeo de diciembre de 1997 lanzó
esta ampliación con la intención de reunificar
el continente tras la caída del muro de Berlín
y el desmoronamiento de la Unión Soviética.
Las negociaciones se desarrollaron por separado
con cada país sobre la base de un marco de
negociación único.

Bulgaria
Rumanía 2007

El ritmo de reformas de Bulgaria y Rumanía no
les permitió ingresar en la Unión Europea en 2004.
Se estableció un «mecanismo de cooperación y
verificación» en algunos ámbitos fundamentales (la
reforma judicial y la lucha contra la corrupción y,
en el caso de Bulgaria, la delincuencia organizada)
para controlar los avances tras la adhesión.

Croacia 2013

Las negociaciones de adhesión con Croacia
estuvieron sujetas a las condiciones más estrictas
establecidas en diciembre de 2006 por el «consenso
renovado sobre la ampliación» del Consejo
Europeo.

LAS FUTURAS AMPLIACIONES

A. Balcanes Occidentales
Las relaciones con los Balcanes Occidentales se encuadran en el marco del Proceso
de Estabilización y Asociación iniciado en 1999, que se basa en acuerdos de
estabilización y asociación bilaterales.
La adhesión de Croacia a la Unión el 1 de julio de 2013 constituye un importante
incentivo para otros países de la región. Sobre la base de la experiencia adquirida en
el caso de Croacia, la Comisión propuso nuevas mejoras al enfoque de negociación
en su «Estrategia de ampliación 2011-2012», incluido un mayor énfasis en el Estado
de Derecho, lo que implica que, en toda futura negociación, se abordarán en una
fase temprana los capítulos de negociación sobre la reforma judicial y los derechos
fundamentales (capítulo 23) y sobre justicia, libertad y seguridad (capítulo 24), y que
serán los últimos en cerrarse. Este enfoque se reafirmó y reforzó en la Comunicación
de la Comisión, de 5 de febrero de 2020, titulada «Mejorar el proceso de adhesión:

[1]El Reino Unido abandonó la Unión el 31 de enero de 2020 (a las 23.00 horas GMT).
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una perspectiva creíble de la UE para los Balcanes Occidentales», que introdujo una
metodología revisada para la ampliación a los Balcanes Occidentales. También forma
parte integrante del Plan Económico y de Inversión para los Balcanes Occidentales,
que se publicó como parte del paquete de ampliación de 2020 de la Comisión.
El 8 de noviembre de 2023, la Comisión adoptó un nuevo plan de crecimiento de
6 000 millones EUR para los Balcanes Occidentales, basado en cuatro pilares y que
abarca el período 2024-2027. El plan tiene por objeto aportar a la región algunas de
las ventajas de la adhesión a la Unión antes de la adhesión, con estrictas condiciones
ex ante para los pagos.
La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y la decisión de la Unión de junio
de 2022 de conceder a Ucrania y Moldavia el estatuto de país candidato también
han desencadenado un debate acerca de la aceleración del proceso de integración
en la Unión de los países candidatos y candidatos potenciales de los Balcanes
Occidentales.
Hasta la fecha, se han abierto los 33 capítulos de negociación examinados con
Montenegro, pero solo tres se han cerrado provisionalmente. Serbia ha abierto
22 capítulos de negociación de 35, dos de los cuales se han cerrado provisionalmente.
A pesar del considerable número de capítulos abiertos, las reformas de la Unión
relacionadas con la integración en ambos países se han estancado en gran medida
en los últimos años.
En marzo de 2020, el Consejo dio finalmente luz verde a iniciar las negociaciones
de adhesión con Albania y Macedonia del Norte (con una serie de condiciones para
Albania). En julio de 2020, la Comisión presentó a los Estados miembros el proyecto
de marcos de negociación, el primero que tiene en cuenta la «metodología revisada
para la ampliación a los Balcanes Occidentales». Las negociaciones de adhesión con
ambos países se abrieron oficialmente en julio de 2022 tras largos retrasos provocados
principalmente por los problemas de identidad, idioma e historia existentes entre
Macedonia del Norte y Bulgaria.
El Acuerdo de Estabilización y Asociación entre la Unión y Bosnia y Herzegovina
entró en vigor el 1 de junio de 2015. En febrero de 2016, Bosnia y Herzegovina
presentó su solicitud de adhesión. En su dictamen de mayo de 2019, la Comisión
enumeró catorce prioridades clave que Bosnia y Herzegovina debe cumplir para iniciar
las negociaciones de adhesión. Pese a no cumplir la mayoría de estas prioridades,
Bosnia y Herzegovina obtuvo el estatuto de país candidato en diciembre de 2022.
El 8 de noviembre de 2023, la Comisión recomendó la apertura de las negociaciones de
adhesión a la Unión con Bosnia y Herzegovina «una vez alcanzado el grado necesario
de cumplimiento de los criterios de adhesión».
El Acuerdo de Estabilización y Asociación entre la Unión y Kosovo entró en vigor el
1 de abril de 2016. En diciembre de 2022, Kosovo solicitó la adhesión a la Unión.
Tras una votación decisiva en el Parlamento en abril de 2023, Kosovo se beneficiará de
la exención de visado para viajar al espacio Schengen a más tardar en enero de 2024.
Kosovo también está llevando a cabo un diálogo con Serbia facilitado por la Unión
que debería llevar a un acuerdo jurídicamente vinculante sobre la normalización de
sus relaciones. Ni Kosovo ni Serbia han empezado aún a cumplir sus obligaciones,
derivadas de un acuerdo renovado de principios de 2023 para reavivar el diálogo
estancado.
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B. Turquía
Turquía solicitó su ingreso en la Unión en 1987 y fue declarada país candidato en 1999;
las negociaciones se abrieron en octubre de 2005. Ocho capítulos están bloqueados, y
no se cerrará provisionalmente ningún capítulo hasta que Turquía aplique el Protocolo
adicional del Acuerdo de Asociación denominado «Acuerdo de Ankara» en lo que
respecta a Chipre. Determinados Estados miembros se han opuesto a la apertura
de otros capítulos. Tras más de tres años de paralización, en noviembre de 2013 se
abrió un nuevo capítulo de negociación. Otro más se abrió en diciembre de 2015.
El 18 de marzo de 2016, Turquía y la Unión reafirmaron su compromiso de aplicar el
plan de acción conjunto para detener los flujos de migrantes irregulares en la Unión
y relanzar el proceso de adhesión. Esto llevó a la apertura de un capítulo adicional
en junio de 2016, lo que incrementó el número total de capítulos abiertos de 16 a 35,
uno de los cuales se ha cerrado provisionalmente. Sin embargo, en vista de la drástica
degradación del Estado de Derecho en Turquía, en particular a raíz del intento de golpe
de Estado de julio de 2016, el proceso de adhesión de Turquía está congelado de
facto. Las relaciones entre la Unión y Turquía son cada vez más precarias debido a
las decisiones de Turquía en materia de política exterior, sus acciones unilaterales en
el Mediterráneo oriental y su promoción de la solución a la cuestión chipriota de «dos
Estados en una isla».

EL PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO

De conformidad con el artículo 49 del TUE, el Parlamento debe aprobar el ingreso de
un nuevo país en la Unión. También tiene mucho que decir en cuanto a los aspectos
financieros de la adhesión: gracias a sus competencias presupuestarias puede influir
directamente en las sumas asignadas al Instrumento de Ayuda Preadhesión.
Su Comisión de Asuntos Exteriores nombra a ponentes permanentes para todos los
países candidatos y candidatos potenciales. El Parlamento expresa sus posiciones
sobre la ampliación en forma de resoluciones anuales que responden a los más
recientes informes anuales por países que publica la Comisión. El 23 de noviembre
de 2022 adoptó recomendaciones relativas a una nueva estrategia de la Unión
para la ampliación. El Parlamento también mantiene relaciones bilaterales con
los Parlamentos de todos los países candidatos a través de sus delegaciones,
que debaten periódicamente con sus homólogas cuestiones pertinentes para sus
respectivas vías de integración en la Unión. Ha observado elecciones en todos los
países candidatos excepto en Turquía, que aún no ha invitado al Parlamento a hacerlo.

André De Munter
11/2023
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5.5.2. LOS BALCANES OCCIDENTALES

La Unión ha desarrollado una política de apoyo a la integración progresiva en su
seno de los países de los Balcanes Occidentales. El 1 de julio de 2013, Croacia
se convirtió en el primero de los siete países de la región en ingresar en la Unión;
Albania, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Montenegro y Serbia son
países candidatos. Se han abierto negociaciones y capítulos de adhesión con
Montenegro y Serbia; en julio de 2022 se iniciaron negociaciones con Albania y
Macedonia del Norte, y Kosovo presentó su solicitud de adhesión a la Unión en
diciembre de 2022.

BASE JURÍDICA

— Título V del Tratado de la Unión Europea (TUE): acción exterior de la Unión.

— Artículo 207 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE):
acuerdos comerciales internacionales.

— Artículo 49 del TUE: criterios para solicitar el ingreso en la Unión y criterios de
adhesión.

OBJETIVOS

La Unión persigue promover la paz, la estabilidad y el desarrollo económico en los
Balcanes Occidentales, así como abrir una vía para su posible integración en la Unión.

ANTECEDENTES

En 1999, la Unión lanzó el Proceso de Estabilización y Asociación, un marco para las
relaciones entre la Unión y los países de la región, así como el Pacto de Estabilidad,
una iniciativa más amplia que engloba a todos los agentes internacionales clave.
En 2008, el Pacto de Estabilidad fue sustituido por el Consejo de Cooperación
Regional. El Consejo Europeo de Salónica de 2003 confirmó que todos los países
participantes en el Proceso de Estabilización y Asociación eran candidatos potenciales
para el ingreso en la Unión. Esta «perspectiva europea» se reafirmó en la estrategia de
la Comisión para los Balcanes Occidentales de febrero de 2018 y en las declaraciones
posteriores a las sucesivas cumbres entre la Unión y los Balcanes Occidentales.

INSTRUMENTOS

A. El Proceso de Estabilización y Asociación
El Proceso de Estabilización y Asociación, iniciado en 1999, conforma el marco
estratégico de apoyo a la progresiva aproximación de los países de los Balcanes
Occidentales a la Unión. Se basa en las relaciones contractuales bilaterales, la
asistencia financiera, el diálogo político, las relaciones comerciales y la cooperación
regional.
Las relaciones contractuales adoptan la forma de acuerdos de estabilización y
asociación (AEA). Estos acuerdos prevén el establecimiento de una cooperación
política y económica, así como de zonas de libre comercio con los diferentes países.
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Sobre la base de principios democráticos comunes, los derechos humanos y el Estado
de Derecho, cada AEA establece estructuras de cooperación permanentes. El Consejo
de Estabilización y Asociación, que se reúne una vez al año a nivel ministerial,
supervisa la aplicación y la ejecución de cada acuerdo. Cuenta con la asistencia del
Comité de Estabilización y Asociación. Por último, una Comisión Parlamentaria de
Estabilización y Asociación garantiza la cooperación entre los Parlamentos de los
países de los Balcanes Occidentales y el Parlamento Europeo.
Desde la entrada en vigor del AEA con Kosovo en abril de 2016, la Unión tiene
AEA en vigor con todos los países candidatos y candidatos potenciales de los
Balcanes Occidentales. En el caso de Kosovo, se trata de un acuerdo exclusivamente
de la Unión, que los Estados miembros no tienen que ratificar (cinco Estados miembros
no reconocen Kosovo como Estado independiente). El comercio y las cuestiones
relacionadas con este en el marco de un AEA se regulan mediante acuerdos
provisionales, que por lo general entran en vigor rápidamente después de su firma,
puesto que el comercio es competencia exclusiva de la Unión.
B. El proceso de adhesión
Los países que soliciten ingresar en la Unión han de cumplir los criterios políticos
de Copenhague (véase la ficha sobre la ampliación de la Unión 5.5.1). Una vez que
un país es reconocido como candidato, avanza a través de las diferentes etapas del
proceso a un ritmo que depende en gran parte de sus méritos y progresos.
Los países candidatos deben adoptar y aplicar toda la legislación de la Unión (el
acervo comunitario). La Comisión informa sobre sus avances en los informes anuales
por países. Todas las decisiones importantes son adoptadas por el Consejo por
unanimidad, desde la apertura de las negociaciones hasta su cierre. El tratado de
adhesión ha de ser aprobado por el Parlamento y el Consejo antes de ser ratificado
por todos los Estados contratantes.
Los países candidatos y candidatos potenciales reciben ayuda financiera para llevar
a cabo las reformas necesarias. Desde 2007, la financiación de la preadhesión
de la Unión se canaliza través de un instrumento único y unificado: el Instrumento de
Ayuda Preadhesión (IAP).
La mayor parte de los países candidatos y candidatos potenciales también pueden
participar en programas de la Unión.
C. La cooperación regional
La integración europea y la cooperación regional están estrechamente relacionadas.
Uno de los principales objetivos del Proceso de Estabilización y Asociación consiste en
fomentar la cooperación entre los propios países de la región en un amplio abanico de
ámbitos, como el enjuiciamiento de los crímenes de guerra, las cuestiones fronterizas,
los refugiados y la lucha contra la delincuencia organizada. Un componente específico
del IAP se centra en la cooperación regional y los programas transfronterizos.
El Consejo de Cooperación Regional (CCR), con sede en Sarajevo, opera guiado
por el Proceso de Cooperación de Europa Sudoriental. El CCR tiene como objetivo
apoyar las aspiraciones europeas y euroatlánticas de aquellos de sus miembros
que no pertenecen a la Unión, así como fomentar la cooperación en ámbitos como
el desarrollo social y económico, la energía y las infraestructuras, la justicia y los
asuntos de interior, la seguridad, el desarrollo de capital humano y las relaciones
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parlamentarias. El CCR cuenta con la participación y el apoyo de la Unión y de muchos
de sus Estados miembros.
Otra importante iniciativa regional es el Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio
(ACELC). Además, los países de los Balcanes Occidentales participan en una serie
de marcos regionales.
D. El régimen de exención de visado
Los ciudadanos de la Antigua República Yugoslava de Macedonia (actual República
de Macedonia del Norte), Montenegro y Serbia pueden viajar sin visado a los países
del espacio Schengen desde diciembre de 2009, y los ciudadanos de Albania y
Bosnia y Herzegovina, desde noviembre de 2010. En enero de 2012 se inició un
diálogo con Kosovo para la liberalización del régimen de visados. En julio de 2018, la
Comisión confirmó que Kosovo había cumplido todos los criterios. Tras prolongadas
negociaciones interinstitucionales y una votación final en el Parlamento Europeo en
abril de 2023, los kosovares podrán disfrutar de la exención de visado para viajar al
espacio Schengen a más tardar en enero de 2024.

LA SITUACIÓN ACTUAL

A. Albania
Albania solicitó su ingreso en la Unión el 28 de abril de 2009. En octubre de 2013, la
Comisión recomendó de manera inequívoca que se concediese a Albania el estatuto
de país candidato a la adhesión a la Unión, que obtuvo en junio de 2014. Ante los
avances de Albania, la Comisión recomendó en repetidas ocasiones que se abrieran
las negociaciones de adhesión. En junio de 2018, el Consejo aceptó la posibilidad de
abrir las negociaciones de adhesión con Albania en junio de 2019, siempre que se
hubieran cumplido las condiciones necesarias. En marzo de 2020, el Consejo decidió
finalmente dar su aprobación a la apertura de dichas negociaciones una vez que se
cumplan algunas condiciones pendientes. En julio de 2020, la Comisión presentó a los
Estados miembros el proyecto de marco de negociación, el primero que tiene en cuenta
la «metodología revisada para la ampliación a los Balcanes Occidentales», publicada
en febrero de 2020. Las negociaciones de adhesión con Albania y Macedonia del
Norte, tratadas conjuntamente por compartir la misma recomendación favorable de la
Comisión, se abrieron oficialmente en julio de 2022 tras largos retrasos provocados,
principalmente, por los problemas de identidad, lengua e historia existentes entre
Macedonia del Norte y Bulgaria.
B. Bosnia y Herzegovina
Ya en junio de 2008 se había negociado y firmado un AEA con Bosnia y Herzegovina,
pero su entrada en vigor quedó en suspenso, principalmente debido a que el país
no había ejecutado una sentencia clave del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La estrategia revisada que la Unión adoptó para este país, que ponía un mayor
énfasis en la gobernanza económica, permitió que el AEA entrase finalmente en vigor
el 1 de junio de 2015. La solicitud de adhesión del país fue presentada el 15 de
febrero de 2016. En mayo de 2019, la Comisión publicó su dictamen, que incluía
una lista de catorce prioridades esenciales que Bosnia y Herzegovina debía cumplir
para iniciar las negociaciones de adhesión. Una de las prioridades es garantizar el
funcionamiento correcto de la Comisión Parlamentaria de Estabilización y Asociación,
la dimensión parlamentaria del AEA (tercera prioridad esencial). Los días 30 y 31 de
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octubre de 2023, casi ocho años después de la primera reunión fallida de la Comisión
Parlamentaria de Estabilización y Asociación en noviembre de 2015, se celebró con
éxito una tercera reunión de pleno derecho UE-Bosnia y Herzegovina en Sarajevo.
Esto llevó a la Conclusión a concluir en su informe por país de 2023 sobre Bosnia y
Herzegovina que la tercera prioridad fundamental se había cumplido. Tras la agresión
de Rusia contra Ucrania y la decisión de la Unión de junio de 2022 de conceder
a Moldavia y Ucrania el estatuto de país candidato, el Consejo Europeo decidió en
diciembre de 2022 concedérselo también a Bosnia y Herzegovina. El 8 de noviembre
de 2023, la Comisión recomendó la apertura de las negociaciones de adhesión
a la Unión con Bosnia y Herzegovina «una vez alcanzado el grado necesario de
cumplimiento de los criterios de adhesión».
C. República de Macedonia del Norte
La Antigua República Yugoslava de Macedonia (actual República de Macedonia del
Norte) solicitó su ingreso en la Unión en marzo de 2004, y en diciembre de 2005
se le concedió el estatuto de país candidato. Sin embargo, durante muchos años
el país no pudo iniciar las negociaciones de adhesión, principalmente por el litigio
con Grecia sobre su utilización del nombre «Macedonia». Esta disputa se resolvió
satisfactoriamente mediante el «Acuerdo de Prespa» sobre el nuevo nombre del
país, República de Macedonia del Norte (o simplemente Macedonia del Norte),
que entró en vigor en febrero de 2019. Desde 2009, la Comisión, con el apoyo
inquebrantable del Parlamento Europeo, había recomendado en todo momento la
apertura de las negociaciones de adhesión. En junio de 2018, el Consejo aceptó
la posibilidad de abrir las negociaciones de adhesión con Macedonia del Norte en
junio de 2019, siempre que se cumplieran las condiciones necesarias. En marzo
de 2020, el Consejo decidió finalmente dar su aprobación a la apertura de dichas
negociaciones sin establecer condiciones adicionales. En julio de 2020, la Comisión
presentó a los Estados miembros el proyecto de marco de negociación, el primero
que tiene en cuenta la «metodología revisada para la ampliación a los Balcanes
Occidentales». Las negociaciones de adhesión con Albania y Macedonia del Norte,
tratadas conjuntamente por compartir la misma recomendación favorable de la
Comisión, se abrieron oficialmente en julio de 2022 tras largos retrasos provocados,
principalmente, por los problemas de identidad, lengua e historia existentes entre
Macedonia del Norte y Bulgaria.
D. Kosovo
Kosovo es un candidato potencial para la adhesión a la Unión. Declaró su
independencia de forma unilateral en febrero de 2008. Cinco Estados miembros
de la Unión (Chipre, Grecia, Eslovaquia, España y Rumanía) y dos países de la región
(Bosnia y Herzegovina y Serbia) no han reconocido la independencia de Kosovo.
En julio de 2018, seis años después de la publicación de una hoja de ruta para
la liberalización del régimen de visados, la Comisión confirmó que Kosovo había
cumplido todos los criterios. Tras prolongadas negociaciones interinstitucionales y
una votación final en el Parlamento Europeo en abril de 2023, los kosovares podrán
disfrutar de la exención de visado para viajar al espacio Schengen a más tardar en
enero de 2024. Tras la conclusión, en abril de 2013, de un acuerdo histórico entre
Belgrado y Pristina (el «Acuerdo de Bruselas») para normalizar sus relaciones, el
Consejo Europeo decidió, en junio de 2013, abrir las negociaciones para la celebración
de un AEA con Kosovo, que entró en vigor el 1 de abril de 2016. El futuro ingreso de
Kosovo en la Unión —al igual que el de Serbia— sigue estando íntimamente ligado al
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diálogo entre estos dos países, celebrado bajo los auspicios de la Unión, que debería
desembocar en un acuerdo exhaustivo jurídicamente vinculante sobre la normalización
de sus relaciones. Ni Kosovo ni Serbia han empezado aún a cumplir sus obligaciones,
derivadas de un acuerdo renovado de principios de 2023 cuyo objetivo es reavivar el
diálogo estancado.
E. Montenegro
Montenegro, que obtuvo su independencia en 2006, solicitó su ingreso en la Unión en
diciembre de 2008. Se le concedió el estatuto de país candidato en diciembre de 2010
y las negociaciones de adhesión dieron comienzo en junio de 2012. De conformidad
con el nuevo enfoque adoptado por la Unión en relación con el proceso de adhesión,
los capítulos fundamentales relacionados con el Estado de Derecho —el capítulo 23,
sobre la reforma judicial y los derechos fundamentales, y el capítulo 24, sobre libertad,
seguridad y justicia— se abrieron en una fase temprana de las negociaciones, en
diciembre de 2013. Hasta la fecha se han abierto los treinta y tres capítulos de
negociación examinados, tres de los cuales se han cerrado provisionalmente. El último
capítulo fundamental que quedaba (sobre política de competencia) se abrió en junio
de 2020. Sin embargo, en los últimos años las turbulencias e inestabilidad políticas en
Montenegro han provocado el estancamiento de su proceso de integración en la Unión.
F. Serbia
Serbia presentó su solicitud de ingreso en la Unión en diciembre de 2009 y se
le concedió el estatuto de país candidato en marzo de 2012, después de que
Belgrado y Pristina llegaran a un acuerdo sobre la representación regional de Kosovo.
La apertura oficial de las negociaciones de adhesión tuvo lugar el 21 de enero de 2014.
En diciembre de 2015 se abrieron los dos primeros capítulos, uno de los cuales era el
relativo a la normalización de las relaciones con Kosovo. Los capítulos fundamentales
23 y 24, relativos al Estado de Derecho, se abrieron el 18 de julio de 2016. Hasta la
fecha se han abierto veintidós de los treinta y cinco capítulos de negociación y dos de
ellos se han cerrado de forma provisional. Los cuatro capítulos que constituyen el grupo
temático 4 —sobre la agenda ecológica y la conectividad sostenible— se abrieron en
diciembre de 2021, después de dos años sin que se abriera ningún nuevo capítulo.
Desde entonces no se han abierto nuevos capítulos ni grupos temáticos. El futuro
ingreso de Serbia en la Unión —al igual que el de Kosovo— sigue estando íntimamente
ligado al diálogo entre estos dos países, celebrado bajo los auspicios de la Unión,
que debería desembocar en un acuerdo exhaustivo jurídicamente vinculante sobre la
normalización de sus relaciones. Ni Kosovo ni Serbia han empezado aún a cumplir sus
obligaciones, derivadas de un acuerdo renovado de principios de 2023 cuyo objetivo
es reavivar el diálogo estancado.

EL PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO

El Parlamento se ha implicado plenamente en el Proceso de Estabilización y
Asociación, y su aprobación es necesaria para la celebración de todos los AEA
(artículo 218, apartado 6, del TFUE). El Parlamento debe, asimismo, aprobar el
ingreso de cualquier nuevo país en la Unión (artículo 49 del TUE). Además, gracias
a sus competencias presupuestarias, influye directamente en las sumas asignadas
al Instrumento de Ayuda Preadhesión. Su Comisión de Asuntos Exteriores nombra
a ponentes permanentes para todos los países candidatos y candidatos potenciales.
El Parlamento expresa sus posiciones sobre la ampliación en forma de resoluciones
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anuales que responden a los más recientes informes anuales por países que publica
la Comisión. En junio de 2020, tras la cumbre de Zagreb entre la Unión y los
Balcanes Occidentales (celebrada en línea), el Parlamento también formuló una serie
de recomendaciones sobre los Balcanes Occidentales. El 23 de noviembre de 2022
adoptó recomendaciones adicionales relativas a una nueva estrategia de la Unión
para la ampliación. También mantiene relaciones bilaterales con los Parlamentos
de los países de los Balcanes Occidentales a través de sus delegaciones, que se
reúnen periódicamente —dos veces al año por término medio— con los órganos
correspondientes de esos países para tratar cuestiones relacionadas con los AEA y
con el proceso de adhesión a la Unión. Cuando se le invita a ello, el Parlamento actúa
como observador en la mayoría de las elecciones de los Balcanes Occidentales, algo
que ya ha hecho en todos los países de la región. También ha elaborado una serie de
actividades y programas sobre democracia parlamentaria y desarrollo de capacidades
adaptados a las necesidades de los parlamentos socios de los Balcanes Occidentales.
En Macedonia del Norte y Serbia, el Parlamento ha facilitado también el acercamiento
entre los partidos políticos.

André De Munter
11/2023
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5.5.3. EL ESPACIO ECONÓMICO
EUROPEO, SUIZA Y EL NORTE

El Espacio Económico Europeo (EEE) fue creado en 1994 para ampliar las
disposiciones de la Unión sobre el mercado interior a los países de la Asociación
Europea de Libre Comercio (AELC). Los miembros del EEE son Noruega, Islandia
y Liechtenstein. Por su parte, Suiza es miembro de la AELC, pero no forma
parte del EEE. La Unión y sus socios nórdicos de la AELC que forman parte
del EEE (Noruega e Islandia) también están vinculados por diversas «políticas
septentrionales» y foros centrados en el dinámico extremo septentrional de Europa
y en la región ártica en general.

BASE JURÍDICA

EEE: Artículo 217 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)
(Acuerdos de Asociación).
Suiza: Acuerdo del seguro de 1989, Acuerdos bilaterales I de 1999 y Acuerdos
bilaterales II de 2004.

ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

A. Objetivos
El objetivo del Espacio Económico Europeo (EEE) es ampliar el mercado
interior de la Unión para abarcar los países de la Asociación Europea de Libre
Comercio (AELC). Los actuales países de la AELC no desean adherirse a la Unión.
La normativa de la Unión relativa al mercado interior pasa a formar parte del
ordenamiento jurídico de los países del EEE socios de la AELC cuando estos aceptan
su incorporación. La administración y gestión del EEE es conjunta entre los países
del EEE socios de la AELC y la Unión siguiendo una estructura de dos pilares.
Las decisiones se adoptan en los organismos conjuntos del EEE (el Consejo del EEE,
el Comité Mixto del EEE, el Comité Parlamentario Mixto del EEE y el Comité Consultivo
del EEE).
B. Antecedentes
En 1992, los siete países que entonces conformaban la AELC negociaron un acuerdo
que les permitiría participar en el ambicioso proyecto del mercado interior de la
Comunidad Europea, iniciado en 1985 y completado a finales de 1992. El Acuerdo del
EEE se firmó el 2 de mayo de 1992 y entró en vigor el 1 de enero de 1994.
No obstante, el número de Estados del EEE socios de la AELC se redujo con rapidez:
Suiza decidió no ratificar el acuerdo a raíz del resultado negativo de un referéndum,
y Austria, Finlandia y Suecia entraron en la Unión en 1995. Por lo tanto, Islandia,
Noruega y Liechtenstein son los únicos países de la AELC que forman parte del EEE.
Los diez nuevos Estados miembros que se adhirieron a la Unión el 1 de mayo de 2004
han pasado automáticamente a formar parte del EEE, al igual que Bulgaria y Rumanía
en 2007. Lo mismo ocurrió con Croacia en 2013, aunque en este caso el acuerdo sobre
su participación en el EEE se aplica provisionalmente desde abril de 2014. Entrará
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formalmente en vigor una vez que se haya completado la ratificación por todos los
Estados miembros.
En junio de 2009, Islandia presentó su solicitud de adhesión a la Unión, en un intento
por salir de la crisis financiera mundial de 2007-2008. El Consejo aceptó la solicitud de
Islandia el 17 de junio de 2010 y las negociaciones comenzaron en junio de 2011, pero,
en marzo de 2015, el Gobierno islandés afirmó en una carta al Consejo de la Unión
Europea que su país no debía ser considerado candidato a la adhesión a la Unión.
Aunque el Gobierno no retiró oficialmente la solicitud de adhesión, en la actualidad
la Unión no da a Islandia trato de país candidato.
C. Alcance del EEE
El EEE va más allá de un acuerdo de libre comercio convencional al hacer
extensivos a los países de la AELC que están en él (únicamente Suiza no lo está)
todos los derechos y las obligaciones del mercado interior de la Unión. El EEE
incorpora las cuatro libertades del mercado interior (libre circulación de mercancías,
personas, servicios y capitales) y las políticas conexas (competencia, transportes,
energía y cooperación económica y monetaria). Además, el Acuerdo incluye políticas
horizontales estrictamente vinculadas a las cuatro libertades: las políticas sociales
(como la salud y la seguridad en el trabajo, el Derecho del trabajo y la igualdad de
trato entre hombres y mujeres); las políticas de protección de los consumidores, medio
ambiente, estadística y Derecho de sociedades; y varias políticas de acompañamiento,
como las relacionadas con la investigación y el desarrollo tecnológico, que no se basan
en el acervo de la Unión ni en actos jurídicamente vinculantes, sino que se aplican
mediante actividades de cooperación.
D. Límites del EEE
El Acuerdo sobre el EEE no establece disposiciones vinculantes en todos los sectores
del mercado interior ni en otras políticas en virtud de los Tratados de la Unión.
En particular, sus disposiciones vinculantes no se refieren a:
— la política agrícola común ni la política pesquera común (si bien el Acuerdo

contiene disposiciones sobre el comercio de productos agrícolas y pesqueros);

— la unión aduanera;

— la política comercial común;

— la política exterior y de seguridad común;

— el ámbito de la justicia y los asuntos de interior (aunque todos los países de la
AELC forman parte del espacio Schengen); y

— la unión económica y monetaria.

E. Instituciones y mecanismos del EEE
1. Incorporación de la legislación de la Unión
Los nuevos textos relativos al mercado interior son examinados por el Comité Mixto
del EEE, compuesto por representantes de la Unión y de los tres Estados AELC
del EEE. En sus reuniones mensuales, este organismo se encarga de decidir qué
normas y actos de la Unión (acciones, programas, etc.) se deben incorporar al EEE.
La incorporación se realiza oficialmente mediante la inclusión de los actos en cuestión
en las listas de protocolos y anexos al Acuerdo sobre el EEE. De esta manera,
varios miles de actos de la Unión se han incorporado al Acuerdo sobre el EEE.
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El Consejo del EEE, compuesto por representantes del Consejo de la Unión Europea
y por los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados AELC del EEE, se reúne al
menos dos veces al año al objeto de elaborar orientaciones políticas para el Comité
Mixto. El Acuerdo sobre el EEE incluye disposiciones tendentes a facilitar que haya
aportaciones por parte de los países del EEE socios de la AELC en distintas fases
del procedimiento legislativo de la Unión antes de que se adopte nueva legislación
(preparación de decisiones).
2. Transposición
Tras la incorporación de un acto de la Unión al Acuerdo sobre el EEE, es necesario
transponerlo a la legislación nacional de los Estados AELC del EEE (siempre que
tal transposición resulte necesaria de conformidad con sus normas nacionales). Esta
transposición puede adoptar la forma de una simple decisión gubernamental o requerir
aprobación parlamentaria. La transposición es una operación formal, por lo que, en
este punto, los actos solo pueden ser objeto de ajustes técnicos.
3. Supervisión
Una vez que la legislación del mercado interior se ha hecho extensiva a los países del
EEE socios de la AELC, el Órgano de Vigilancia y el Tribunal de la AELC supervisan
su correcta transposición y aplicación. El Órgano de Vigilancia de la AELC lleva un
cuadro de indicadores del mercado interior con el que supervisa la aplicación de la
legislación por parte de los países del EEE.
4. Papel de los Parlamentos
Tanto el Parlamento Europeo como los Parlamentos nacionales de los Estados
AELC del EEE participan activamente en la supervisión del Acuerdo sobre el EEE.
De conformidad con el artículo 95 del Acuerdo, se instituyó el Comité Parlamentario
Mixto del EEE, que se reúne dos veces al año. El Parlamento Europeo y los
Parlamentos de los Estados AELC del EEE se turnan para acoger dicho Comité,
en cuya presidencia se alternan anualmente un diputado al Parlamento Europeo y
otro del Parlamento de un país del EEE socio de la AELC. Cada delegación está
compuesta por doce miembros. A las reuniones asisten parlamentarios de la Asamblea
Federal de Suiza en calidad de observadores. Toda la legislación de la Unión de
aplicación en el EEE se somete al control de su Comité Parlamentario Mixto, cuyos
miembros tienen derecho a formular preguntas orales y escritas a los representantes
del Consejo del EEE y el Comité Mixto del EEE y a expresar sus opiniones en informes
o resoluciones. El mismo procedimiento se emplea para controlar la aplicación de la
legislación. El Comité Parlamentario Mixto adopta todos los años una Resolución sobre
el informe anual del Comité Mixto relativo al funcionamiento del Acuerdo sobre el EEE
en el que expresa su parecer en lo que respecta tanto a los avances logrados en la
incorporación del Derecho de la Unión como al retraso acumulado, además de emitir
recomendaciones para el correcto funcionamiento del mercado interior.

SUIZA

Suiza, como miembro de la AELC, participó en las negociaciones del Acuerdo sobre
el EEE y lo firmó el 2 de mayo de 1992. El Gobierno suizo presentó a continuación
una solicitud de adhesión a la Unión el 22 de mayo de 1992. Sin embargo, tras un
referéndum celebrado el 6 de diciembre de 1992 que arrojó un resultado contrario
a la participación en el EEE, el Consejo Federal de Suiza detuvo la candidatura del
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país a la Unión y al EEE. Desde entonces, las relaciones de Suiza con la Unión han
progresado mediante acuerdos bilaterales tendentes a salvaguardar la integración
económica con la Unión. Las relaciones bilaterales se tensaron tras la iniciativa contra
la inmigración que se planteó en Suiza en febrero de 2014, cuyo resultado puso en
tela de juicio los principios de libre circulación y mercado único sobre los que se
sustentan estas relaciones. El 16 de diciembre de 2016, el Parlamento suizo aprobó
la Ley federal sobre los extranjeros y la integración en aplicación del resultado del
referéndum de 2014 de una manera que limitaba sus efectos y abría el camino para
iniciar la normalización de las relaciones entre el país y la Unión.
La Unión y Suiza han firmado más de 120 acuerdos bilaterales, incluidos un acuerdo
de libre comercio en 1972 y dos grandes paquetes de acuerdos bilaterales sectoriales
mediante los cuales una parte importante de la legislación suiza se adaptó a la
de la Unión en el momento de la firma. El primer paquete de acuerdos sectoriales
(a los que se conoce como «Acuerdos bilaterales I») fue suscrito en 1999 para su
entrada en vigor en 2002. Estos siete acuerdos (sobre la libre circulación de personas,
el transporte aéreo, el transporte terrestre, el comercio de productos agrícolas, los
obstáculos técnicos al comercio, la contratación pública y la cooperación en materia
de investigación) abordan las cuestiones de la libre circulación y la apertura mutua
del mercado. En 2004 se firmó otro paquete de acuerdos sectoriales («Acuerdos
bilaterales II»), que entró en vigor gradualmente durante el período 2005-2009.
Estos acuerdos tienen que ver fundamentalmente con el refuerzo de la cooperación
económica y la ampliación de la cooperación a los ámbitos del asilo y la libre
circulación dentro del espacio Schengen. También abarcan la participación de Suiza en
el sistema de Dublín, el programa MEDIA de la Unión y la Agencia Europea de Medio
Ambiente, así como la fiscalidad del ahorro, los productos agrícolas transformados,
las estadísticas, la lucha contra el fraude y las contribuciones financieras suizas a la
cohesión económica y social en los nuevos Estados miembros de la Unión.
Si bien con estos acuerdos se han intensificado las relaciones económicas, también
se ha creado una red compleja, y en ocasiones incoherente, de obligaciones.
Los acuerdos bilaterales deben actualizarse periódicamente y no tienen el carácter
dinámico del Acuerdo sobre el EEE. Además, carecen de sistemas de supervisión y
de mecanismos de solución de litigios eficaces. A fin de solventar estos problemas,
el 22 de mayo de 2014 Suiza y la Unión entablaron negociaciones para alcanzar
un acuerdo marco institucional. El objetivo de las negociaciones era resolver varias
cuestiones difíciles, desde las condiciones en Suiza para los proveedores de servicios
de la Unión hasta el papel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la resolución
de litigios. La conclusión a nivel político de las negociaciones en torno al acuerdo marco
institucional tuvo lugar el 23 de noviembre de 2018, si bien el Consejo Federal de
Suiza no pudo dar su conformidad al texto final a causa de la preocupación de Suiza al
considerar que no habían quedado reflejadas de manera satisfactoria ni las «medidas
de acompañamiento»[1], ni la incorporación del acervo de la Unión en materia de
libre circulación de personas. El Consejo Federal de Suiza emprendió a continuación
una amplia consulta interna con las correspondientes comisiones de la Asamblea

[1]«Medidas de acompañamiento»: una serie de medidas introducidas de manera unilateral por Suiza
en 2006 para la protección de su mercado de trabajo, como requisitos de notificación para los proveedores
de servicios de la Unión, contribuciones de los operadores de la Unión a los gastos de las comisiones
tripartitas suizas, la obligación por parte de las empresas de la Unión de ofrecer garantías de depósitos
y determinadas sanciones. La Unión considera que estas medidas resultan incompatibles con la libre
circulación de personas y constituyen un obstáculo al comercio y los servicios.
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Federal, los partidos, los cantones, los interlocutores sociales y la comunidad científica
e investigadora en la que se fundamentará la decisión de someter o no el acuerdo a la
Asamblea Federal de Suiza para su aprobación. Durante esta consulta, finalizada en
abril de 2019, se plantearon una serie de cuestiones sobre las cuales el país necesitaba
más aclaraciones.
En la consulta se plantearon dudas en cuanto a la libre circulación de personas
entre Suiza y la Unión. El 27 de septiembre de 2020, el país celebró un referéndum
promovido por el Partido Popular Suizo (SVP, por sus siglas en alemán) en relación
con la terminación del acuerdo con la Unión sobre la libre circulación de personas,
iniciativa que fue rechazada por casi un 62 % de los votos.
Tras el referéndum, el intercambio de ideas al objeto de dilucidar aspectos del acuerdo
marco institucional se reanudó en enero de 2021, cuando las circunstancias en torno
a la COVID-19 así lo permitieron. No obstante, el Consejo Federal de Suiza informó
a la Comisión Europea el 26 de mayo de 2021 de su decisión de poner fin a las
negociaciones. La Comisión emitió un comunicado lamentando la decisión adoptada
por el Consejo Federal de Suiza en el que recalcaba que, de no haber acuerdo, la
modernización de la relación bilateral resultaría imposible y los acuerdos bilaterales
vigentes irían acumulando desgaste con el paso del tiempo.
El 23 de febrero de 2022, el Consejo Federal de Suiza adoptó una serie de directrices
para su paquete de negociación con la Unión. Los negociadores principales de la
Comisión Europea y del Consejo Federal de Suiza se han reunido varias veces desde
marzo de 2022 para aclarar el alcance de las nuevas propuestas. Desde entonces,
se han celebrado varias reuniones a nivel político y técnico para aclarar el alcance de
estas nuevas propuestas.
El 21 de junio de 2023, el Consejo Federal de Suiza aprobó los parámetros para su
paquete de negociación con la Unión. Proseguirán los debates sobre esta base, a nivel
político y técnico, con vistas a resolver los asuntos pendientes.

POLÍTICAS SEPTENTRIONALES

La Unión participa activamente en diversas políticas y foros centrados en el dinámico
extremo septentrional de Europa y en la región ártica en general. Conviene destacar
que, tras la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero de 2022, se detuvo toda
la cooperación con Rusia en este sentido. La Unión participa activamente en los
siguientes foros:
— La Dimensión Septentrional, que desde 2007 ha servido de política común para

la Unión, Rusia, Noruega e Islandia. Esta política ha conducido a asociaciones
sectoriales eficaces de cooperación en las regiones del mar Báltico y del mar de
Barents. La Dimensión Septentrional cuenta con un órgano parlamentario (el Foro
Parlamentario de la Dimensión Septentrional) del que es miembro fundador el
Parlamento Europeo.

— El Consejo de Estados del Mar Báltico (CEMB), formado en 1992 por la Unión
y los Estados de la cuenca del Báltico tras la disolución de la URSS. Todos los
Estados miembros del CEMB participan en la Conferencia Parlamentaria del Mar
Báltico, de la que también forma parte el Parlamento Europeo.

— La cooperación en la región del mar de Barents, que aúna tanto las regiones
septentrionales de Finlandia, Noruega y Suecia como las noroccidentales de
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Rusia. Esta cooperación tiene lugar a través del Consejo Regional de Barents,
subestatal; el Consejo Euroártico de Barents, interestatal (del cual es miembro
la Unión), y una conferencia parlamentaria (de la que forma parte el Parlamento
Europeo).

— Los asuntos relativos al Círculo Polar Ártico: la política ártica de la Unión se
basa en Comunicaciones de la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior
(2008, 2012, 2016 y 2021), Conclusiones del Consejo (2009, 2014, 2016 y 2019)
y Resoluciones del Parlamento Europeo (2011, 2014, 2017 y 2021). Después de
su Resolución, de 16 de marzo de 2017, sobre una política integrada de la Unión
para el Ártico, el texto aprobado más reciente por el Pleno del Parlamento Europeo
en este ámbito ha sido la Resolución, de 7 de octubre de 2021, sobre el Ártico:
oportunidades, preocupaciones y retos en materia de seguridad.

— El 13 de octubre de 2021, la Comisión Europea y el SEAE dieron a conocer la
nueva política de la Unión para el Ártico. La Unión lleva desde 2013 asistiendo
a reuniones del Consejo Ártico sin que este haya no obstante tomado hasta el
momento decisión alguna con respecto a su petición de 2008, en la que solicitó
la categoría de observador oficial. El Parlamento Europeo es miembro de la
Conferencia de Parlamentarios de la Región Ártica.

— El Parlamento Europeo participa en las sesiones anuales al Consejo Nórdico, a
las que le invitan periódicamente. La Conferencia de Presidentes del Parlamento
Europeo aprobó el 6 de octubre de 2020 la solicitud del Consejo Nórdico para el
establecimiento de relaciones de carácter más oficial entre ambas instituciones.
Cada año se celebran reuniones interparlamentarias entre la Unión y el Consejo
Nórdico. Por otra parte, una vez al año se reúnen delegaciones del Parlamento
Europeo y del Consejo Nórdico Occidental (integrado por parlamentarios de las
Islas Feroe, Groenlandia e Islandia).

María Álvarez López / Algirdas Razauskas
10/2023
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5.5.4. EL REINO UNIDO

El Reino Unido se adhirió a la Unión Europea en 1973, tras mantener una larga
relación con el bloque desde su fundación. En 2016, a raíz de un referéndum, se
convirtió en el primer Estado miembro en poner fin a su pertenencia a la Unión.
La salida del Reino Unido de la Unión quedó regulada por un Acuerdo de Retirada
firmado el 17 de octubre de 2019. El Acuerdo de Comercio y Cooperación firmado
el 30 de diciembre de 2020 define el marco de las relaciones futuras.

El 23 de junio de 2016, el Reino Unido celebró un referéndum en el que el 51,9 % de los
votantes optaron por salir de la Unión. En marzo de 2017, el Gobierno británico notificó
al presidente del Consejo Europeo su intención de retirarse de la Unión, iniciando
así el procedimiento de retirada establecido en el artículo 50 del Tratado de la Unión
Europea.
El Reino Unido abandonó formalmente la Unión el 1 de febrero de 2020, pero
permaneció en el mercado único y la unión aduanera hasta el 31 de diciembre de 2020.
El Acuerdo de Retirada firmado el 17 de octubre de 2019 estableció las normas para
la retirada ordenada del Reino Unido de la Unión y aborda, en particular, los siguientes
aspectos:
— derechos de los ciudadanos;

— la liquidación financiera;

— la estructura de gobernanza del Acuerdo de Retirada;

— un protocolo sobre Irlanda e Irlanda del Norte para evitar la reintroducción de una
frontera física en la isla de Irlanda, por el que se protege la economía de toda la
isla y el Acuerdo del Viernes Santo y se salvaguarda al mismo tiempo la integridad
del mercado único de la Unión;

— y unas disposiciones específicas para Gibraltar.

El Acuerdo de Retirada entró en vigor el 1 de febrero de 2020.
El 1 de enero de 2021, el Reino Unido abandonó el mercado único y la unión
aduanera. En la misma fecha, entró provisionalmente en vigor un Acuerdo de Comercio
y Cooperación por el que se rige la nueva relación entre la Unión Europea y el Reino
Unido hasta el 1 de mayo de 2021, fecha en la que entró formalmente en vigor tras
recibir la aprobación del Parlamento Europeo.
El Acuerdo de Retirada y el Acuerdo de Comercio y Cooperación son dos acuerdos
distintos, negociados por separado y que regulan ámbitos diferentes, aunque existe
cierto grado de interdependencia.
El Acuerdo de Comercio y Cooperación proporciona un marco global para las
relaciones futuras entre la Unión y el Reino Unido y se basa principalmente en
cuatro pilares:
— un acuerdo de libre comercio (con exención de aranceles y contingentes para

todas las mercancías que cumplan las pertinentes normas de origen);

— la cooperación en otras cuestiones económicas, como las inversiones, la
competencia, las ayudas estatales, la transparencia fiscal, el transporte aéreo y
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por carretera, la energía y la sostenibilidad, la coordinación de la seguridad social
y la pesca;

— una nueva asociación en materia de seguridad de los ciudadanos a través de la
cooperación policial y judicial, incluida la protección y el intercambio de datos;

— y un sistema global de gobernanza.

Un elemento central de la gobernanza del Acuerdo de Comercio y Cooperación es el
«Consejo de Asociación», copresidido por un representante de la Comisión Europea
y un representante del Gobierno del Reino Unido. El Consejo de Asociación supervisa
la aplicación del Acuerdo de Comercio y Cooperación y cuenta con el apoyo de
diecinueve comités especializados.
El Acuerdo de Comercio y Cooperación también da voz a la sociedad civil en su
aplicación a través de los grupos consultivos internos, que desempeñan un papel
fundamental a la hora de proporcionar información directa de los ciudadanos y las
partes interesadas.
El Acuerdo de Comercio y Cooperación proporciona un marco institucional para futuros
acuerdos, ya que estos dos acuerdos no abarcan algunos ámbitos relevantes para
el comercio (como las normas sobre servicios financieros o los niveles adecuados
de protección de datos). Dado que el Reino Unido es ahora un tercer país, está
sujeto a autorizaciones de equivalencia de terceros países en determinados ámbitos
específicos.
Los acuerdos proporcionan un marco sólido para la cooperación y ofrecen seguridad
jurídica en una situación sin precedentes. No obstante, han surgido problemas en su
aplicación, en particular con la aplicación del Protocolo sobre Irlanda e Irlanda del
Norte.

EL PROTOCOLO SOBRE IRLANDA E IRLANDA DEL NORTE

Aunque, en virtud del Protocolo, Irlanda del Norte forma parte del territorio aduanero
del Reino Unido, las mercancías que circulan libremente en Irlanda del Norte pueden
entrar en el mercado único de la Unión sin restricciones ni controles. En definitiva,
el objetivo del Protocolo es evitar los controles fronterizos en la isla de Irlanda y
salvaguardar el Acuerdo del Viernes Santo o Acuerdo de Belfast de 1998. Con el
fin de preservar el mercado único de la Unión, las mercancías procedentes de Gran
Bretaña con destino a Irlanda del Norte están sujetas a los controles fronterizos
de la Unión cuando cruzan el mar de Irlanda, ya que el código aduanero de la Unión
sigue aplicándose a Irlanda del Norte. Por lo tanto, el Protocolo sobre Irlanda del
Norte elimina la necesidad de realizar controles aduaneros en la isla de Irlanda, pero
establece normas para las mercancías procedentes de Gran Bretaña con destino a
Irlanda del Norte. En otras palabras, con arreglo al Derecho de la Unión, todas las
mercancías que entran en Irlanda del Norte procedentes de fuera de la Unión, incluidas
las procedentes de Gran Bretaña, están sujetas a declaraciones en aduana.
La aplicación del Protocolo ha sido extremadamente difícil desde su entrada en vigor.
El Reino Unido ha adoptado unilateralmente medidas para dejar sin efecto algunas
partes del Protocolo, que culminaron en la presentación del proyecto de ley sobre el
Protocolo de Irlanda del Norte el 14 de junio de 2022.
El 27 de febrero de 2023, tras meses de intensas negociaciones, la presidenta de la
Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro del Reino Unido, Rishi
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Sunak, presentaron un acuerdo político sobre la aplicación del Protocolo sobre Irlanda/
Irlanda del Norte, denominado Marco de Windsor.
El Marco de Windsor incluye un conjunto completo de soluciones conjuntas para
abordar los retos y preocupaciones de todas las comunidades de Irlanda del Norte en
relación con la aplicación del Protocolo, salvaguardando al mismo tiempo la integridad
del mercado único de la Unión. Estas soluciones se inscriben en el marco del Acuerdo
de Retirada, del que el Protocolo forma parte integrante.
Las soluciones conjuntas incluyen nuevos acuerdos sobre aduanas y libre
circulación de mercancías entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte, agroalimentación,
medicamentos, IVA e impuestos especiales, contingentes arancelarios para
determinadas categorías de acero y condiciones que garanticen que la ayuda estatal
del Reino Unido no afecta al comercio entre Irlanda del Norte y la Unión, entre otros.
Estas soluciones van acompañadas de medidas que permiten a la Unión analizar
y evaluar el riesgo de que las mercancías no permanezcan en Irlanda del Norte,
dada la ausencia de una frontera física. Si, en la práctica, se comprueba que las
mercancías cruzan a Irlanda, se dispone de salvaguardias estructurales para remediar
esta situación. En su Resolución, de 15 de marzo de 2023, sobre la aplicación del
Acuerdo de Retirada, el Parlamento Europeo acogió con satisfacción el Marco de
Windsor.
El 22 de marzo de 2023, la Cámara de los Comunes del Reino Unido votó a favor de
uno de los elementos del Marco de Windsor, el denominado freno de Stormont, aunque
el voto se ha percibido como una votación sobre el marco en su conjunto. La votación
se aprobó por 515 votos a favor y 29 en contra. Durante el debate en la Cámara de
los Comunes del Reino Unido, el primer ministro, Rishi Sunak, declaró la intención del
Gobierno de retirar el proyecto de ley sobre el Protocolo de Irlanda del Norte.

LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA DE ASOCIACIÓN

El artículo 11 del Acuerdo de Comercio y Cooperación prevé la posibilidad de
establecer una Asamblea Parlamentaria de Asociación y los dos Parlamentos
acordaron la creación de este órgano.
La Asamblea Parlamentaria de Asociación se reúne dos veces al año, alternando entre
el Parlamento Europeo, en uno de sus lugares habituales de trabajo, y el Parlamento
del Reino Unido. Constituye un foro para el intercambio de puntos de vista sobre
cuestiones derivadas del Acuerdo de Comercio y Cooperación, incluidos los acuerdos
complementarios, y cualquier otra cuestión de interés mutuo. La primera reunión de
la Asamblea Parlamentaria de Asociación tuvo lugar del 12 al 13 de mayo de 2022
en Bruselas.

María Álvarez López
04/2024
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5.5.5. LA POLÍTICA EUROPEA DE VECINDAD

La política europea de vecindad (PEV) se aplica a Argelia, Armenia, Azerbaiyán,
Bielorrusia, Egipto, Georgia, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Moldavia,
Siria, Palestina, Túnez y Ucrania. Su objetivo es reforzar la prosperidad, la
estabilidad y la seguridad para todos. Se basa en la democracia, el Estado de
Derecho y el respeto de los derechos humanos. Es una política bilateral entre
la Unión y cada país socio, completada con iniciativas regionales de colaboración:
la Asociación Oriental (AO) y la Unión por el Mediterráneo[1].

BASE JURÍDICA

— Artículo 8 del Tratado de la Unión Europea (TUE).

— Título V del TUE (acción exterior).

— Artículos 206 y 207 (comercio) y 216 a 219 (acuerdos internacionales) del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea.

OBJETIVOS GENERALES

Por medio de la PEV, la Unión ofrece a sus vecinos una relación privilegiada, basada
en el compromiso mutuo con unos valores comunes (la democracia y los derechos
humanos, el Estado de Derecho, la buena gobernanza, los principios de la economía
de mercado y el desarrollo sostenible). La PEV abarca la coordinación política y una
integración económica más profunda, mayor movilidad y contactos interpersonales.
El nivel de ambición de las relaciones depende del grado de compromiso con dichos
valores compartidos. La PEV es distinta del proceso de ampliación, sin por ello
predeterminar la evolución futura de las relaciones entre países vecinos y la Unión.
En 2011, la Unión revisó la PEV y, como respuesta a los acontecimientos sucedidos
en algunos países árabes, pasó a prestar más atención al fomento de una democracia
profunda y sostenible y de un desarrollo económico integrador. Una democracia
profunda y sostenible significa, en especial, elecciones libres y justas, medidas de
lucha contra la corrupción, independencia judicial, control democrático sobre las
fuerzas armadas, y libertad de expresión, reunión y asociación. La Unión destacó,
asimismo, el papel desempeñado por la sociedad civil en el proceso e introdujo el
principio «más por más», según el cual la Unión establece asociaciones más fuertes
con aquellos vecinos que consiguen hacer mayores progresos en pos de una reforma
democrática. En marzo de 2015, la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior
(SEAE) pusieron en marcha un proceso de consulta para volver a revisar la PEV.
Uno de sus objetivos principales consistía en adaptar los instrumentos de la PEV para
tener más en cuenta las aspiraciones concretas de los países socios. En este contexto,
el Parlamento aprobó el 9 de julio de 2015 una Resolución en la que subrayaba la
necesidad de una PEV más estratégica, específica, flexible y coherente. El 18 de
noviembre de 2015 se publicó una Comunicación del SEAE y de la Comisión en este
sentido, basada en los resultados de la consulta.

[1]Para obtener más información acerca de las relaciones bilaterales entre la Unión y sus socios
orientales y mediterráneos, véanse las fichas temáticas sobre estos temas (5.5.6, 5.5.7 y 5.5.8).
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El 18 de mayo de 2017, el SEAE y la Comisión publicaron un informe sobre la aplicación
de la revisión de la PEV. El informe destacaba la mayor flexibilidad y sensibilidad con
la que está actuando la Unión en el marco de su cooperación con los socios de la PEV,
así como el uso más eficiente de los recursos. El 27 de marzo de 2019, el Parlamento
aprobó una Resolución titulada «Después de la Primavera Árabe: el camino a seguir
en la región MENA», en la que, si bien reconocía que se habían producido algunos
avances positivos, pedía nuevas reformas económicas, democráticas y sociales.
El 19 de junio de 2020, el Parlamento aprobó una Recomendación al Consejo, a
la Comisión y al vicepresidente de la Comisión/alto representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre la Asociación Oriental en vísperas de
la cumbre de junio de 2020, en la que pedía «un impulso continuado a la cooperación
eficaz, el diálogo intenso y la colaboración estrecha dentro de la Asociación Oriental».
La Comunicación conjunta titulada «Asociación renovada con los países vecinos
meridionales — Una nueva Agenda para el Mediterráneo» y el «Plan de
acompañamiento de inversiones para los vecinos meridionales», publicados el 9 de
febrero de 2021 por la Comisión Europea y el alto representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y adoptados por el Consejo Europeo el
19 de abril de 2021, tienen por objetivo establecer una agenda renovada para reactivar
y reforzar la asociación estratégica entre la Unión y sus vecinos meridionales.
Una declaración conjunta emitida el 24 de febrero de 2021 por los presidentes de
todas las delegaciones del Parlamento Europeo que se ocupan de los países vecinos
meridionales sugiere la celebración de una cumbre entre la Unión y todos sus vecinos
meridionales, a la que debe invitarse a representantes de la sociedad civil y de los
parlamentos nacionales, con el fin de definir conjuntamente las mejores maneras
de aplicar esta Agenda en un espíritu de asociación genuina y de responsabilidad
compartida.

INSTRUMENTOS

La PEV se basa en los acuerdos jurídicos en vigor entre la Unión y sus socios:
los acuerdos de colaboración y cooperación y, más recientemente, los acuerdos de
asociación.
Un elemento central de la PEV son los planes de acción bilaterales y las prioridades
de asociación que ha elaborado la Unión con la mayoría de los países socios. En ellos
se establecen los programas de reformas políticas y económicas, con prioridades a
corto y medio plazo (de tres a cinco años). En los planes de acción y las prioridades
de asociación de la PEV se reflejan las necesidades, los intereses y las capacidades
de la Unión y del socio de que se trate. Con ellos se busca impulsar sociedades
democráticas, socialmente equitativas e inclusivas, fomentar la integración económica
y mejorar los movimientos transfronterizos de las personas.
La Unión contribuye al logro de los objetivos de la PEV mediante el apoyo económico
y la cooperación política y técnica. El Instrumento Europeo de Vecindad (IEV) fue el
principal instrumento de financiación de la Unión para la cooperación bilateral con los
socios meridionales durante el período 2014-2020, y contaba con un presupuesto de
15 400 millones EUR. El nuevo Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo
y Cooperación Internacional (IVCDCI, «Europa Global») enmarcará la cooperación
de la Unión durante el período 2021-2027. El enfoque del Instrumento incluye la
financiación de subvenciones y la combinación de subvenciones con préstamos de
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instituciones financieras europeas e internacionales. Con un presupuesto global de
79 500 millones EUR, el nuevo Instrumento cubrirá la cooperación de la Unión con sus
países vecinos y con otros en África, Asia, América, el Pacífico y el Caribe. Además de
centrarse en el desarrollo sostenible, «Europa global» impulsará aspectos temáticos
clave de la política exterior de la Unión, incluidos los programas de promoción de los
derechos humanos, la democracia y la sociedad civil. La financiación del Instrumento
también se destinará a desafíos globales, como el cambio climático, la migración,
la paz y la estabilidad, así como a la cooperación con socios estratégicos y a la
promoción de sus propias iniciativas en materia de política exterior. El Parlamento dio
su aprobación definitiva a la creación del nuevo Instrumento «Europa global» el 9 de
junio de 2021 tras dos años y medio de negociaciones. El Parlamento ha garantizado
una mayor participación en la definición de los principales objetivos estratégicos del
Instrumento, junto con un mayor control de la puesta en práctica del Instrumento
mediante un diálogo geopolítico de alto nivel con la Comisión.
Por otra parte, se han creado instrumentos en el marco de la PEV para fomentar el
acceso a los mercados, en especial mediante la negociación de acuerdos de libre
comercio de alcance amplio y profundo, así como para mejorar la movilidad y la
gestión de la migración. De este modo, se han ofrecido y celebrado con algunos socios
asociaciones de movilidad y regímenes de facilitación o liberalización de visados.
Además, en 2016, se creó un instrumento financiero específico: el Instrumento de la
Asociación de Movilidad. En la región meridional, se están financiando una serie de
iniciativas regionales y bilaterales en materia de migración y movilidad mediante el
componente destinado al norte de África del Fondo Fiduciario de la UE para África.
Aunque la PEV está concebida como un conjunto de dispositivos políticos comunes,
también permite que la Unión adapte y «diferencie» sus políticas según las
características concretas de cada socio.

DIMENSIONES REGIONALES

A. Asociación Oriental
La Asociación Oriental se formó para mejorar las relaciones de la Unión con la mayor
parte de sus vecinos del Este: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y
Ucrania. Acordada en 2008 e inaugurada en 2009, la Asociación Oriental se basa en
la PEV.
1. Objetivos
El principal objetivo de la Asociación Oriental es acelerar la asociación política e
intensificar la integración económica entre la Unión y sus vecinos orientales. El nivel de
integración y de cooperación refleja el compromiso de cada país con las estructuras,
normas y valores europeos, así como sus avances en este sentido. La Asociación
Oriental busca fomentar la democracia y la buena gobernanza, reforzar la seguridad
energética, promover reformas sectoriales (incluida la protección del medio ambiente),
fomentar los contactos interpersonales, apoyar el desarrollo económico y social, y
ofrecer financiación adicional para proyectos con objeto de reducir los desequilibrios
socioeconómicos y aumentar la estabilidad[2].

[2]Para obtener más información, consúltese la sección relativa a la Asociación Oriental en el sitio web de
la Asociación Oriental.
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2. Estructuras
Las cumbres de la Asociación Oriental, que se celebran cada dos años, cuentan con
la participación tanto de jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros
de la Unión y de los países socios como de representantes del Parlamento, de la
Comisión y del SEAE.
También se han puesto en marcha iniciativas emblemáticas, entre las que se incluyen
un programa de gestión integrada de las fronteras; un instrumento para las pequeñas
y medianas empresas; mercados regionales de la electricidad; y medidas para mejorar
la eficiencia energética, aumentar el uso de fuentes de energía renovables, fomentar
una buena gobernanza medioambiental y prevenir, prepararse y responder a las
catástrofes naturales o de origen humano.
En 2019, año en que se cumplió el décimo aniversario de la Asociación Oriental,
la Comisión llevó a cabo una amplia y exhaustiva consulta con todas las partes
interesadas para definir las futuras prioridades de esta política y garantizar así que
esta siguiese aportando beneficios tangibles a los ciudadanos de toda Europa.
El 18 de marzo de 2020, la Comisión y el VP/AR emitieron una Comunicación conjunta
titulada «Política de la Asociación Oriental más allá de 2020 — Reforzar la resiliencia:
una Asociación Oriental eficaz para todos», que esbozaba cinco objetivos políticos a
largo plazo para la cooperación futura:
— una asociación que cree: la Unión y los países socios trabajarán juntos en pos de

unas economías resilientes, sostenibles e integradas;

— una asociación que proteja: la Unión y los países socios renovarán su compromiso
con los fundamentos de la asociación y, en particular, con unas instituciones
responsables, el Estado de Derecho y la seguridad;

— una asociación respetuosa con el medio ambiente: la Unión y los países socios
trabajarán juntos en pos de un futuro de resiliencia y sostenibilidad;

— una asociación que conecte: la Unión seguirá invirtiendo en la transformación
digital de los países socios y tratará de ampliar los beneficios del mercado único
digital;

— una asociación que empodere: la Unión y los países socios trabajarán juntos en
pos de unas sociedades resilientes, justas e inclusivas.

Este documento sirvió de base para los debates de la videoconferencia de los
dirigentes de la Asociación Oriental celebrada el 18 de junio de 2020. En el contexto de
la pandemia de COVID-19 y de sus graves repercusiones socioeconómicas en todo el
continente, los dirigentes reconocieron la importancia estratégica de esta asociación
y subrayaron la necesidad de seguir construyendo un espacio de democracia,
prosperidad y estabilidad comunes, anclado en sus valores compartidos, a través de
un orden internacional basado en normas y en el Derecho internacional.
Más adelante, en julio de 2021, se anunciaron las prioridades de la Asociación Oriental
para después de 2020. La política de la Asociación Oriental continuará siendo flexible
y seguirá propiciando la diversificación substancial, los planteamientos adaptados y
la cooperación reforzada basada en incentivos que beneficia a los países que se
impliquen en mayor grado en las reformas. En este sentido, enfatizará:
— la colaboración en pro de economías resilientes, sostenibles e integradas;
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— la colaboración en pro de instituciones que rindan cuentas, el Estado de Derecho
y la seguridad;

— la colaboración en pro de la resiliencia climática y del medio ambiente;

— la colaboración en pro de una transformación digital resiliente;

— la colaboración en pro de sociedades resilientes, igualitarias entre hombres y
mujeres, justas e inclusivas; así como

— un objetivo global que refuerce la comunicación estratégica.

En consecuencia, durante el período de programación 2021-2027, se seguirá
respaldando la defensa de los derechos humanos, la democracia y el Estado de
Derecho.
La Asamblea Parlamentaria Euronest, creada en 2011, es el componente
parlamentario de la Asociación Oriental, responsable de las funciones de consulta,
supervisión y seguimiento de la asociación. Su principal objetivo es reunir a los
Parlamentos de los países de la Asociación Oriental y el Parlamento Europeo, así
como fomentar los contactos interpersonales, promocionar la participación activa de la
sociedad civil, e intervenir de forma más dinámica en el diálogo cultural, y está basada
en intereses y compromisos mutuos, así como en los principios de diferenciación,
titularidad compartida y responsabilidad. Una de sus funciones es controlar la ayuda
brindada por la Unión a los países de la Asociación Oriental, y puede, asimismo, emitir
recomendaciones a las estructuras intergubernamentales de la Asociación Oriental al
objeto de promover una mayor integración política y económica entre dichos países
y la Unión.
La Asamblea ha celebrado hasta la fecha diez períodos de sesiones ordinarios, el
último en Chisináu entre los días 19 y 21 de febrero de 2023. Uno de los puntos
destacados del orden del día fue un debate prioritario titulado «¿Cuál es el futuro de la
política de la Asociación Oriental tras la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania?
Nuevo contexto de seguridad regional, retos y oportunidades».
La Asamblea cuenta con sesenta diputados al Parlamento Europeo y diez diputados
de cada uno de los parlamentos de los países socios. Sin embargo, puesto que
el Parlamento Europeo no reconoce la Asamblea Nacional de Bielorrusia como
institución elegida democráticamente, actualmente ningún «parlamentario» bielorruso
participa en Euronest. Ahora bien, cabe señalar que, debido a circunstancias
excepcionales, se invitó a representantes de las fuerzas democráticas bielorrusas
a asistir al noveno y décimo períodos de sesiones ordinarios. La Asamblea
Parlamentaria Euronest cuenta con cuatro comisiones permanentes: Comisión de
Asuntos Políticos, Derechos Humanos y Democracia; Comisión de Integración
Económica, Aproximación de las Legislaciones y Convergencia con las Políticas
de la Unión; Comisión de Seguridad Energética; Comisión de Asuntos Sociales,
Empleo, Educación, Cultura y Sociedad Civil. También incluye un Grupo de Trabajo
sobre el Reglamento interno, un Grupo de Trabajo sobre Acuerdos de Asociación, un
Grupo de Trabajo sobre Bielorrusia y un Foro informal de la Mujer.
Además, el Foro de la Sociedad Civil de la Asociación Oriental[3] emite
recomendaciones con el fin de influir en las instituciones de la Unión y en los Gobiernos
nacionales de la Asociación.

[3]Para obtener más información acerca del Foro de la Sociedad Civil, consúltese su sitio web.
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B. Unión por el Mediterráneo
La Unión por el Mediterráneo (UpM) engloba a los veintisiete Estados miembros
de la Unión, la Unión Europea y quince países mediterráneos (Albania, Argelia, Bosnia
y Herzegovina, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Marruecos, Mauritania, Mónaco,
Montenegro, Siria —cuya participación está en suspenso debido a la guerra civil—,
Palestina, Túnez y Turquía). La Liga de los Estados Árabes ha participado en todas
las reuniones desde 2008, y Libia tiene estatuto de observador.
1. Objetivos
La UpM es una asociación intergubernamental y un marco multilateral para las
relaciones políticas, económicas y sociales entre la Unión y los países del sur y el
este del Mediterráneo. Se inició en 2008 en la Cumbre de París como continuación
de la Asociación Euromediterránea, conocida también como Proceso de Barcelona.
La UpM se inspira en los objetivos definidos por la Declaración de Barcelona de 1995,
es decir, crear un espacio de paz, estabilidad, seguridad y prosperidad económica
compartida, con pleno respeto de los principios democráticos, los derechos humanos
y las libertades fundamentales, fomentando al mismo tiempo la comprensión entre
culturas y civilizaciones de la región euromediterránea.
2. Estructuras
Al frente de la UpM hay una copresidencia, lo que pone de relieve el reparto de
responsabilidades entre ambas partes que caracteriza al grupo. Desde 2012, la Unión
Europea ha asumido la copresidencia del norte, y Jordania, la copresidencia del sur.
El principal órgano de dirección de la UpM es la reunión de altos funcionarios, que
supervisa y coordina el trabajo de esta organización. Este órgano también aprueba
el presupuesto y el programa de trabajo de la secretaría, prepara las reuniones de
los ministros de Asuntos Exteriores y otras configuraciones ministeriales, y designa al
secretario general y a los seis vicesecretarios generales, además de debatir sobre las
propuestas de proyectos que la secretaría presenta para su aprobación y adopción.
La función de la secretaría de la UpM consiste, sobre todo, en determinar, procesar,
promover y coordinar proyectos técnicos en sectores como el transporte, la energía,
el agua, la protección del medio ambiente, la educación superior y la movilidad, la
investigación, los asuntos sociales, el empoderamiento de la mujer, o el empleo y
el desarrollo económico, que mejoran la cooperación e influyen directamente en las
condiciones de vida de las personas que viven en los países de la UpM. La Unión es
el principal donante al presupuesto de la secretaría de la UpM.
La Asamblea Parlamentaria de la UpM se basa en la labor de la Asamblea
Parlamentaria Euromediterránea y cuenta con 280 miembros: 132 miembros
de la Unión (83 de los 27 Parlamentos nacionales de la Unión y 49 del Parlamento
Europeo), 8 miembros de los países europeos mediterráneos asociados (Albania,
Bosnia y Herzegovina, Mónaco y Montenegro), 130 miembros de los 10 países de las
orillas sur y este del Mediterráneo (Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Marruecos,
Siria —actualmente suspendida—, Palestina, Túnez y Turquía), y 10 miembros de
Mauritania.
La Asamblea Parlamentaria de la UpM celebra por lo menos una sesión plenaria al año;
la última tuvo lugar en Estrasburgo del 13 al 14 de febrero de 2019. La sesión plenaria
de 2020, prevista inicialmente para los días 7 y 8 de marzo en Antalya (Turquía), se
canceló debido a la pandemia de COVID-19.
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La Presidencia de la Asamblea Parlamentaria de la UpM está ocupada actualmente
por Marruecos (2022-2023). España se hará cargo de ella en 2023. La Asamblea
adopta resoluciones o recomendaciones sobre todos los aspectos de la cooperación
euromediterránea que afectan a los órganos ejecutivos de la UpM, al Consejo
de la Unión Europea, a la Comisión Europea y a los Gobiernos nacionales de los países
socios.
Cuenta con cinco comisiones permanentes, cada una de ellas integrada por cincuenta
y seis miembros:
— Asuntos Políticos, Seguridad y Derechos Humanos;

— Asuntos Económicos y Financieros, Asuntos Sociales y Educación;

— Fomento de la Calidad de Vida, los Intercambios entre la Sociedad Civil y la
Cultura;

— Energía, Medio Ambiente y Agua;

— Derechos de la Mujer en los Países Euromediterráneos.

Florian Carmona / Christos Trapouzanlis / Kirsten Jongberg
10/2023
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5.5.6. TRES VECINOS DE LA ASOCIACIÓN
ORIENTAL: UCRANIA, MOLDAVIA Y BIELORRUSIA

Seis Estados de la antigua Unión Soviética participan en la Asociación Oriental
con la Unión, creada en 2009: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia
y Ucrania. Esta Asociación se creó para apoyar la labor de reforma política,
social y económica de estos países, con el fin de reforzar la democratización y la
buena gobernanza, la seguridad energética, la protección del medio ambiente y el
desarrollo económico y social. Con la excepción de Bielorrusia, todos los miembros
de la Asociación participan en la Asamblea Parlamentaria Euronest.

UCRANIA

A lo largo del último decenio, Ucrania ha sido un socio clave para la Unión debido a
una enorme relevancia geopolítica y a una repercusión sin precedentes en las políticas
de la UE. El Parlamento Europeo ha sido un acérrimo defensor de la vía europea
de Ucrania y ha forjado vínculos estrechos con su equivalente ucraniano, la Rada
Suprema.
Los acontecimientos vividos en Ucrania desde noviembre de 2013 tienen en gran
medida su origen en la protesta a favor de la Unión y en contra de la decisión del
entonces presidente Víktor Yanukóvich de no firmar el Acuerdo de Asociación con
la Unión. El movimiento Euromaidán provocó un cambio de gobierno y condujo a la
celebración de unas elecciones parlamentarias en octubre de 2014, que llevaron al
poder a partidos europeístas y reformistas.
En marzo de 2014, Rusia anexionó ilegalmente Crimea y la parte oriental de Ucrania se
vio sumida en un conflicto armado propiciado por los separatistas apoyados por Rusia.
Pese a los Acuerdos de Minsk alcanzados en 2015 y la creación de formatos de
negociación como el Grupo de contacto tripartito (la Organización para la Seguridad y
la Cooperación en Europa [OSCE], Rusia y Ucrania) y el cuarteto de Normandía (Rusia,
Ucrania, Alemania y Francia), los rebrotes periódicos de los combates pusieron en tela
de juicio la sostenibilidad de la tregua. Las sanciones económicas de la Unión contra
Rusia estaban condicionadas a que Moscú cumpliera íntegramente los Acuerdos de
Minsk y se renovaban de forma periódica.
En junio de 2017, los ciudadanos ucranianos con pasaporte biométrico recibieron
autorización para viajar sin visado a la Unión por un período de hasta noventa días,
al cumplirse los criterios de referencia del Plan de Acción para la Liberalización de
Visados.
El Acuerdo de Asociación entre la UE y Ucrania entró en vigor el 1 de septiembre
de 2017 y se ha aplicado parcialmente y con carácter provisional desde el 1 de
noviembre de 2014. La zona de libre comercio de alcance amplio y profundo (ZLCAP)
—uno de los pilares del Acuerdo— está plenamente operativa desde el 1 de enero
de 2016.
Además del apoyo político, entre 2014 y febrero de 2022, la Unión y sus instituciones
financieras destinaron más de 17 000 millones EUR a subvenciones y préstamos para
apoyar el proceso de reforma en Ucrania. En el marco de un programa de reformas
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establecido conjuntamente, la Unión ha seguido de cerca los avances que se han dado
en una serie de ámbitos prioritarios: la lucha contra la corrupción, la reforma del poder
judicial, las reformas constitucional y electoral, la eficiencia energética, la reforma de
la administración pública y la mejora del entorno empresarial.
En las elecciones presidenciales de abril de 2019, el presidente Petro Poroshenko
perdió ante Volodýmyr Zelensky, recién llegado a la escena política. El presidente
Zelensky disolvió el Parlamento y convocó elecciones anticipadas en julio de 2019,
en las que su partido, «Servidor del Pueblo», obtuvo la mayoría absoluta de escaños.
Gracias a estos resultados, se nombró al presidente del Parlamento y al primer
ministro de entre los miembros del partido. En marzo de 2020, el presidente Zelensky
emprendió un importante reajuste de Gobierno tras el cual Denys Shmyhal tomó
posesión del cargo de primer ministro.
En 2021, el presidente Zelensky puso en marcha una serie de nuevos reajustes de
Gobierno y reforzó el papel del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania.
Simultáneamente, el presidente del Parlamento, Dmitro Razumkov, fue sustituido por
Ruslan Stefanchuk a raíz de una controversia en torno a la adopción de la denominada
«ley de desoligarquización», cuya aprobación el presidente Zelensky acabó ratificando
a principios de noviembre de 2021.
El 21 de febrero de 2022, la Duma de Rusia reconoció oficialmente la independencia
de las autoproclamadas «Repúblicas Populares» de Donetsk y Luhansk. Tres días
después, tras meses de intenso aumento de la presencia militar a lo largo de las
fronteras ucranianas, las tropas rusas invadieron Ucrania a través de varios frentes.
Entre el 24 de febrero de 2022 —primer día del ataque armado a gran escala por parte
de la Federación de Rusia— y octubre de 2023, la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) contabilizó 27 768 víctimas
civiles en el país: 9 806 asesinadas y 17 962 heridas. No obstante, es probable que
las cifras reales sean mucho más elevadas.
Desde el inicio de la invasión, la Unión ha condenado en los términos más rotundos
posibles la agresión militar no provocada e injustificada de Rusia contra Ucrania.
El 23 de febrero de 2022, el Consejo de la Unión adoptó un nuevo paquete de
sanciones en respuesta al reconocimiento por parte de Rusia de las provincias de
Donetsk y Luhansk como entidades independientes y el envío de fuerzas armadas
rusas a esas zonas. Desde el 24 de febrero de 2022, la Unión ha ampliado de
forma considerable las medidas restrictivas en diversos sectores mediante la adopción
de sucesivos paquetes de sanciones (once paquetes de sanciones hasta octubre
de 2023). También ha añadido un número importante de personas y entidades a la lista
de sanciones. El objetivo general de estas medidas es elevar la presión sobre Rusia
para que ponga fin a la guerra.
Ucrania presentó su solicitud oficial de adhesión a la Unión Europea el 28 de febrero
de 2022 y se le otorgó la condición de país candidato el 23 de junio de 2022 tras una
decisión unánime de los líderes de los veintisiete Estados miembros de la Unión. Esta
decisión histórica se basó en la Recomendación de la Comisión Europea publicada
el 17 de junio de 2022, en la que se aconsejaba otorgar a Ucrania la condición de
país candidato siempre y cuando emprendiera siete reformas específicas. La Comisión
supervisa los avances de Ucrania para el cumplimiento de las condiciones establecidas
en su dictamen sobre la solicitud de adhesión, y, en junio de 2023, ofreció una
actualización oral provisional al respecto. El 8 de noviembre de 2023, la Comisión
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remitió su informe al Consejo Europeo, que forma parte de su paquete ordinario de
ampliación. En vista de los avances de Ucrania por lo que respecta a las siete reformas
recomendadas, la Comisión recomendó al Consejo que iniciara las negociaciones de
adhesión y que adoptara los marcos de negociación una vez Ucrania hubiera adoptado
medidas clave en cuatro áreas específicas. La Comisión está dispuesta a informar al
Consejo antes de marzo de 2024 sobre los avances relativos a estas medidas.
El Consejo de la Unión Europea activó la Directiva de protección temporal el 4 de
marzo de 2022 con el fin de ofrecer asistencia rápida y eficaz a las personas que huyen
de la guerra en Ucrania y de garantizar que los refugiados ucranianos se beneficien
de las mismas normas y derechos en todos los Estados miembros de la Unión,
incluido el derecho al alojamiento, la atención médica, el trabajo y la educación. Esta
medida se prorrogó un año sobre la base de una propuesta presentada formalmente
por la Comisión el 19 de septiembre de 2023 y aprobada posteriormente por los
Estados miembros el 28 de septiembre de 2023. En mayo de 2022 se puso en marcha
la iniciativa Corredor de solidaridad entre la Unión y Ucrania para que esta última
pueda exportar productos agrícolas e importar los bienes que necesita. Por otra parte,
la Unión y el Parlamento Europeo han apoyado sistemáticamente la Iniciativa sobre
la Exportación de Cereales por el Mar Negro, que cuenta con la intermediación de
las Naciones Unidas y permite que importantes volúmenes de grano y reservas de
alimentos procedentes de tres puertos ucranianos clave en el mar Negro lleguen a los
mercados mundiales a través de un corredor acordado en el mar Negro. Sin embargo,
la Federación de Rusia se negó a renovar el acuerdo en julio de 2023.
Desde que comenzó la agresión de Rusia, la Unión y sus Estados miembros han
apoyado a Ucrania a un nivel sin precedentes y han aportado 82 600 millones EUR
(octubre de 2023) en ayuda financiera, humanitaria, económica, militar y a los
refugiados. La propuesta de la Comisión para el Mecanismo para Ucrania, que
asciende a 50 000 millones EUR en subvenciones y préstamos para 2024-2027,
debería garantizar una financiación estable y sostenible a Ucrania durante los próximos
cuatro años. El Parlamento aprobó su posición sobre el proyecto de Reglamento
el 17 de octubre de 2023, con el objetivo de que el Mecanismo rinda cuentas de
forma más democrática bajo una supervisión eficaz, impulsando la consolidación de
las instituciones ucranianas y apoyando tanto la resiliencia como la adaptación a los
requisitos de adhesión a la Unión.
En enero de 2023, la Unión puso en marcha una Plataforma Multiinstitucional de
Coordinación de Donantes para garantizar que los donantes internacionales se
coordinen estrechamente y que el apoyo al proceso de recuperación y reconstrucción
de Ucrania se preste de una forma coherente, transparente y responsable.
El 16 de marzo de 2022, las redes eléctricas de Ucrania y Moldavia se sincronizaron
con la red continental europea. La Unión ha adoptado una serie de medidas para
contribuir a asegurar un suministro de energía estable para Ucrania. Por ejemplo, ha
hecho posible que se suministre gas a Ucrania a través de la capacidad física de flujo
inverso y ha permitido a Ucrania beneficiarse de la compra conjunta de gas, gas natural
licuado e hidrógeno que lleva a cabo la Unión.
Desde el 24 de febrero de 2022, la Unión y sus Estados miembros han entregado cerca
de 40 000 millones EUR en ayuda militar a Ucrania en forma de armas y equipamiento,
incluidos los 4 600 millones EUR que movilizó el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz.
Desde octubre de 2023, la contribución de la Unión es similar a la de los Estados
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Unidos. Además, el 17 de octubre de 2022 se creó la Misión de Asistencia Militar
de la Unión Europea en apoyo a Ucrania (EUMAM Ucrania) para mejorar la capacidad
militar de las Fuerzas Armadas ucranianas a través de la formación de 40 000 unidades
de personal militar. El 20 de marzo de 2023, el Consejo de la Unión Europea aprobó
un plan de tres vías dirigido a proporcionar munición a Ucrania con urgencia y, si esta
última lo pide, misiles, ya sea de las reservas nacionales existentes o mediante la
adquisición conjunta de munición nueva. Los Estados miembros también celebraron
varias rondas de debates sobre la propuesta del vicepresidente de la Comisión/alto
representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep
Borrell, de proporcionar hasta 5 000 millones EUR anuales a Ucrania durante los
próximos cuatro años en el marco del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz.
La Misión asesora de la Unión Europea (EUAM) para Ucrania comenzó a trabajar
en el país en diciembre de 2014 y coordina el apoyo internacional para el sector de
la seguridad civil. Además de sus actividades operativas, proporciona asesoramiento
estratégico, incluida formación, a las autoridades ucranianas sobre cómo desarrollar
unos servicios de seguridad sostenibles, responsables y eficientes que refuercen
el Estado de Derecho. Tras la invasión de Rusia, el Consejo Europeo modificó el
mandato de la EUAM para permitirle prestar apoyo a Ucrania en la investigación y el
enjuiciamiento de delitos internacionales.
A. Posición del Parlamento Europeo
A lo largo de 2021, el Parlamento Europeo adoptó Resoluciones relativas al aumento
de la presencia militar rusa en la frontera de Ucrania (una en abril y otra en diciembre
de 2021). Asimismo, envió una delegación de miembros de su Comisión de Asuntos
Exteriores y de la Subcomisión de Seguridad y Defensa para visitar Ucrania a finales
de enero de 2022.
Tras el comienzo de la guerra de agresión a gran escala de Rusia contra Ucrania el
24 de febrero de 2022, el Parlamento Europeo celebró un Pleno extraordinario el 1 de
marzo de 2022 y aprobó una Resolución clave en la que fijaba su posición:
— condenando en los términos más enérgicos la agresión militar ilegal, no provocada

e injustificada de la Federación de Rusia contra Ucrania y la invasión de este país,
así como la participación de Bielorrusia en esta agresión;

— exigiendo a la Federación de Rusia que ponga fin de inmediato a todas las
actividades militares en Ucrania, retire incondicionalmente todas las fuerzas y
equipos militares y paramilitares de todo el territorio de Ucrania reconocido
en el ámbito internacional y respete plenamente la integridad territorial, la
soberanía y la independencia de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas
internacionalmente;

— subrayando que la agresión militar y la invasión constituyen una grave violación
del Derecho internacional y en particular de la Carta de las Naciones Unidas, y
pide a la Federación de Rusia que vuelva a cumplir los deberes que le incumben
como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
para el mantenimiento de la paz y la seguridad y que respete sus compromisos
en virtud del Acta Final de Helsinki, la Carta de París para una Nueva Europa y
el Memorando de Budapest;

— considerando que la invasión rusa de Ucrania es un ataque no solo contra un
país soberano, sino también contra los principios y el mecanismo de cooperación
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y seguridad en Europa y el orden internacional basado en normas, tal como se
definen en la Carta de las Naciones Unidas;

— solicitando a las instituciones de la Unión que trabajen para conceder a Ucrania
el estatuto de país candidato a la Unión, de conformidad con el artículo 49 del
Tratado de la Unión Europea y sobre la base del mérito, y que, mientras tanto,
sigan trabajando para su integración en el mercado único de la Unión en virtud
del Acuerdo de Asociación;

— congratulándose de la rápida adopción de sanciones por parte del Consejo pero
insistiendo en que es necesario adoptar sanciones adicionales severas.

El Parlamento Europeo ha seguido de cerca la situación en Ucrania y ha adoptado
una postura política en una serie de resoluciones, en particular en una Resolución,
adoptada el 7 de abril de 2022, en la que solicitaba, entre otras cosas:
— medidas punitivas adicionales, incluido un embargo total e inmediato de

las importaciones rusas de petróleo, carbón, combustible nuclear y gas,
acompañadas de un plan para garantizar la seguridad del suministro energético
de la Unión y el abandono completo de los gasoductos Nordstream 1 y 2;

— la exclusión de Rusia del G-20 y de otras organizaciones multilaterales como el
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Interpol, la Organización
Mundial del Comercio, Unesco y otras;

— la exclusión de los bancos rusos del sistema SWIFT y la prohibición de que los
barcos rusos accedan a aguas territoriales de la Unión y atraquen en puertos de
su territorio;

— el fin de la colaboración con empresas rusas en proyectos nucleares nuevos y
existentes y de la cooperación científica con empresas energéticas rusas.

Otras Resoluciones pertinentes del Parlamento Europeo son:
— las Resoluciones de 5 de mayo de 2022 sobre el impacto de la guerra contra

Ucrania en las mujeres y sobre el impacto de la guerra de agresión ilegal rusa a
Ucrania en los sectores turístico y del transporte de la UE;

— las Resoluciones de 19 de mayo de 2022 sobre las consecuencias sociales y
económicas para la Unión de la guerra librada por Rusia en Ucrania: refuerzo de la
capacidad de actuación de la Unión, sobre la propuesta de Reglamento relativo a
la liberalización temporal del comercio que completa las concesiones comerciales
aplicables a los productos ucranianos en virtud del Acuerdo de Asociación y sobre
la propuesta de Reglamento en lo que respecta a la recogida, conservación y
análisis en Eurojust de pruebas relativas al genocidio, los crímenes contra la
humanidad y los crímenes de guerra;

— la Recomendación al Consejo de 8 de junio de 2022, en la que el Parlamento
Europeo repitió su llamamiento a la concesión de la condición de país candidato
a Ucrania, y la Resolución de 23 de junio de 2022 sobre la condición de país
candidato de Ucrania, la República de Moldavia y Georgia, en la que el Parlamento
reiteró este llamamiento;

— la Resolución de 15 de septiembre de 2022 sobre las violaciones de derechos
humanos en la deportación forzosa de civiles ucranianos a Rusia y la adopción
forzosa de menores ucranianos en Rusia;
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— la Resolución de 6 de octubre de 2022 sobre la escalada de Rusia en su guerra
de agresión contra Ucrania;

— la Resolución de 23 de noviembre de 2022 sobre el reconocimiento de la
Federación de Rusia como Estado promotor del terrorismo (poco después de
aprobar esta Resolución, el Parlamento Europeo fue objetivo de un sofisticado
ciberataque reivindicado por un grupo partidario del Kremlin);

— la Resolución, de 15 de diciembre de 2022, por la que se reconoce el Holodomor
de 1932-1933 como genocidio del pueblo ucraniano;

— la Resolución, de 19 de enero de 2023, por la que se pide la creación de
un tribunal especial para castigar los crímenes rusos en Ucrania y reclamar
responsabilidades a los dirigentes militares y políticos rusos y bielorrusos;

— la Resolución, de 2 de febrero de 2023, sobre la preparación de la Cumbre UE-
Ucrania, en la que el Parlamento pedía tanto a las instituciones de la Unión
como a las autoridades ucranianas que trabajasen en pro del inicio de las
negociaciones de adhesión y que apoyasen una hoja de ruta en la que se
describiesen los próximos pasos para permitir la adhesión de Ucrania al mercado
único de la Unión, centrándose en proporcionar beneficios tangibles para la
sociedad y los ciudadanos ucranianos desde el inicio del proceso;

— la Resolución, de 16 de febrero de 2023, en la que se conmemora un año de
invasión y guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. En esta Resolución, el
Parlamento Europeo subraya que Ucrania debe recibir ayuda militar durante el
tiempo que sea necesario, pide a la Unión y a sus Estados miembros que adopten
nuevas medidas para mantener el aislamiento internacional de la Federación de
Rusia, también en lo que respecta a la pertenencia de Rusia a organizaciones
y organismos internacionales como el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, e insta a Ucrania, a la Comisión y al Consejo a que trabajen en pro del
inicio de las negociaciones de adhesión ese mismo año;

— la Resolución, de 15 de junio de 2023, sobre la reconstrucción sostenible
y la integración de Ucrania en la comunidad euroatlántica, en la que el
Parlamento expresó su determinación de seguir apoyando a Ucrania hasta el
pleno restablecimiento y control de sus fronteras reconocidas internacionalmente
y a lo largo de todo el proceso de su recuperación y reconstrucción sostenibles, y
condenó la destrucción de la presa de Kajovka por parte de Rusia, que constituye
un crimen de guerra. En esta Resolución se destaca que la paz que comportaría
la victoria de Ucrania debe garantizarse mediante la integración de Ucrania
en la Unión y en la OTAN, y se pide al Consejo y a la Comisión que establezcan
una vía clara para el inicio de las negociaciones de adhesión y para el apoyo a
Ucrania a fin de que sus negociaciones de adhesión a la Unión puedan iniciarse
en 2023;

— la Resolución, de 15 de junio de 2023, sobre la tortura y el enjuiciamiento penal de
los menores ucranianos Tihran Ohannisian y Mykyta Janhanov por la Federación
de Rusia;

Los líderes de los grupos políticos del Parlamento Europeo (la Conferencia de
Presidentes) adoptaron una declaración el 9 de junio de 2022 en la que apelaban
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con firmeza al Consejo Europeo para que otorgase a Ucrania la condición de país
candidato a la adhesión a la Unión Europea.
Tras la concesión del prestigioso Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia del
Parlamento Europeo al director de cine ucraniano Oleg Sentsov en 2018, en 2022 el
Premio se concedió «al valiente pueblo ucraniano, representado por su presidente,
sus representantes electos y la sociedad civil».
El Parlamento Europeo ha proporcionado asistencia técnica y en especie al
Parlamento de Ucrania, la Rada Suprema, sobre todo en los ámbitos de la informática,
la comunicación, la asistencia jurídica y la traducción. También ha desarrollado
una serie de herramientas de comunicación, como el sitio web Stand with Ukraine,
disponible en inglés y ucraniano.
El Parlamento Europeo también ha adoptado una serie de acciones concretas para
llegar a la sociedad civil y la población ucranianas y ofrecerles apoyo. Por ejemplo,
inauguró un centro de encuentro de la sociedad civil ucraniana en el edificio Station
Europe de Bruselas y puso en marcha una iniciativa llamada Generadores de
Esperanza, en el marco de la cual donó un generador el 8 de diciembre de 2022 y
envió otros siete directamente a la Rada Suprema.
B. Cooperación interparlamentaria
El estallido de la guerra a gran escala y el otorgamiento a Ucrania de la condición
oficial de país candidato a la adhesión a la Unión Europea han propiciado un mayor
diálogo y más visitas personales a todos los niveles, también entre los líderes de ambos
Parlamentos, los grupos políticos, las comisiones parlamentarias y otros órganos
pertinentes, así como en el seno de la Comisión Parlamentaria de Asociación UE-
Ucrania.
El 1 de abril de 2022, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, se
convirtió en la primera dirigente de la Unión que viajaba a Ucrania desde el comienzo
de la invasión rusa. Visitó Kiev, donde se dirigió a la Rada Suprema y se reunió con el
presidente Zelensky, el primer ministro Denys Shmyhal y representantes de los grupos
políticos que conforman la Rada Suprema. Con motivo del Día del Estado Ucraniano,
el 28 de julio de 2022, la presidenta Metsola se dirigió a la Rada Suprema con un
mensaje de vídeo en el que reafirmaba los compromisos adoptados por la Unión para
contribuir a la recuperación y reconstrucción de Ucrania. El 5 de septiembre de 2022,
el primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal, visitó el Parlamento Europeo y se reunió
con la presidenta Metsola y los líderes de los grupos políticos, mientras que el 14 de
septiembre de 2022, la esposa del presidente Zelensky, Olena Zelenska, asistió al
debate en torno al discurso sobre el estado de la Unión durante el Pleno del Parlamento
Europeo en Estrasburgo.
El secretario general del Parlamento Europeo, Klaus Welle, visitó Ucrania del 19 al
22 de septiembre de 2022 por invitación de su homólogo en la Rada Suprema. Allí,
se reunió con representantes como el vicepresidente primero de la Rada Suprema,
Oleksandr Korniyenko, para abordar el apoyo del Parlamento Europeo a la Rada.
El presidente Zelensky se dirigió al Pleno del Parlamento Europeo durante la
ceremonia de entrega del Premio Sájarov el 14 de diciembre de 2022, mientras que
el mismo día, la presidenta Metsola expuso ante la Rada Suprema los avances de
Ucrania en calidad de país candidato a la adhesión a la Unión Europea. El 9 de febrero
de 2023, el Parlamento celebró un Pleno extraordinario (sesión solemne) a la que
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asistió el presidente Zelensky en persona. El 4 de marzo de 2023, la presidenta Metsola
participó en la conferencia United for Justice (Unidos para la Justicia) en Leópolis y
se reunió con personalidades entre las que se encontraban el presidente Zelensky, el
presidente de la Rada Suprema, Ruslan Stefanchuk, y el fiscal general de Ucrania,
Andriy Kostin.
El 2 de diciembre de 2022, una delegación de miembros de la Comisión de Asuntos
Exteriores del Parlamento Europeo y de su Subcomisión de Seguridad y Defensa
visitó Kiev para reunirse con destacados altos cargos ucranianos y miembros de la
Rada Suprema. El 20 de febrero de 2023, seis miembros de la Comisión Especial
sobre Injerencias Extranjeras en Todos los Procesos Democráticos de la Unión
Europea, en particular la Desinformación, y sobre el Refuerzo de la Integridad, la
Transparencia y la Rendición de Cuentas en el Parlamento Europeo (ING2) visitaron
Kiev. Mantuvieron un intenso programa de reuniones centradas en las injerencias
extranjeras, la desinformación y el apoyo de la Unión a Ucrania en el contexto de la
guerra de agresión rusa, y la condición de Ucrania de país candidato a la adhesión
a la Unión Europea. Los días 22 y 23 de octubre de 2023, una delegación de la
Subcomisión de Derechos Humanos (DROI) visitó la región de Cherníhiv y Kiev para
entablar debates sobre justicia y rendición de cuentas y la agenda común de derechos
humanos con las comunidades locales, incluidas víctimas y testigos, la Rada Suprema
de Ucrania, el Gabinete del Presidente, el Fiscal General y representantes de la
sociedad civil. Algunos de los miembros de la Comisión de Desarrollo Regional (REGI)
visitaron Ucrania del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2023 para debatir sobre la
recuperación y reconstrucción del país, su camino hacia la adhesión a la Unión y las
reformas asociadas.
La Comisión Parlamentaria de Asociación (CPA) UE-Ucrania ha mantenido reuniones
periódicas desde el inicio de la invasión rusa a gran escala. El 24 de marzo de 2022
tuvo lugar la 13.a reunión extraordinaria de la CPA, a la que los diputados ucranianos
asistieron de forma remota, y se aprobó una declaración conjunta. Se celebraron en
Estrasburgo reuniones ordinarias de la CPA en junio de 2022 (véase la declaración
conjunta) y julio de 2023 (véase la declaración conjunta). Varias delegaciones ad hoc
de la Rada Suprema han visitado el Parlamento Europeo, mientras que la Mesa de la
CPA, formada por los copresidentes y vicepresidentes de esta, también ha mantenido
reuniones periódicamente.
Por iniciativa de la presidenta Metsola y del presidente Stefanchuk, ambos
Parlamentos celebraron su primera reunión intercomisiones el 12 de abril de 2023 con
el objetivo de reforzar los vínculos entre las comisiones parlamentarias en relación
con la vía de integración europea elegida por Ucrania y su programa de armonización
legislativa.
El apoyo del Parlamento Europeo y las actividades para el desarrollo de capacidades
se enmarcan jurídicamente en el Memorando de Entendimiento, que fue firmado con
la Rada Suprema el 3 de julio de 2015 y renovado para la nueva legislatura, y en el
Acuerdo de Cooperación Administrativa, que fue firmado por los secretarios generales
de los dos órganos parlamentarios en marzo de 2016.
Dentro de sus actividades de apoyo a la democracia en Ucrania, el Parlamento
Europeo está aplicando un ambicioso programa de creación de capacidades dirigido
a la Rada Suprema. Estos esfuerzos se sirven de las recomendaciones elaboradas
entre septiembre de 2016 y febrero de 2017 durante la misión de evaluación
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de necesidades dirigida por Pat Cox, antiguo presidente del Parlamento Europeo,
que sigue implicándose estrechamente en la aplicación y el seguimiento de las
recomendaciones.
En 2017, el Parlamento Europeo puso en marcha un proceso de diálogo político
y mediación denominado «Diálogo Jean Monnet». En el Diálogo Jean Monnet
con Ucrania participan de forma habitual el presidente de la Rada Suprema y los
líderes de los grupos políticos en debates relacionados con la aplicación de dichas
recomendaciones, así como con la reforma interna de la Rada Suprema.
Anticipándose al objetivo de la Rada Suprema de avanzar hacia una agenda de
preadhesión, el Parlamento Europeo ha puesto en marcha recientemente una serie de
seminarios en línea dirigidos a los diputados ucranianos. Se centran en la armonización
jurídica, las buenas prácticas en los procesos legislativos y la ética y los conflictos
de intereses. Los dos Parlamentos también están cooperando de forma más estrecha
en la agenda de digitalización, la capacidad de previsión estratégica y los servicios
de traducción. El Parlamento Europeo está desarrollando un importante mecanismo
parlamentario que se incorporará a las competencias de control y vigilancia de la
Rada Suprema, y tendrá como objetivo supervisar los fondos recibidos por Ucrania
desde el exterior. La labor realizada en este ámbito está siendo fiscalizada por un
diputado jefe designado para el apoyo a la democracia, Michael Gahler. También se
están elaborando programas sobre el empoderamiento de las parlamentarias y la lucha
contra la desinformación.
C. Observación electoral
Unas elecciones libres y justas son la piedra angular de una democracia consolidada.
El Parlamento Europeo envió misiones de observación a Ucrania en 2014 y 2015 para
las elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales, así como en 2019 para
las elecciones presidenciales y parlamentarias.
La Unión y el Parlamento Europeo han estudiado minuciosamente las elecciones en
los territorios ocupados de forma ilegal, en particular las elecciones a la Duma rusa
de septiembre de 2021, en las que participó la Crimea ocupada. En su declaración
de 20 de septiembre de 2021, el vicepresidente de la Comisión/alto representante
de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad subrayó que la Unión no
reconoce las denominadas «elecciones» que tuvieron lugar en la península ocupada
de Crimea.
Según la Constitución de Ucrania, las elecciones parlamentarias ordinarias deben
celebrarse en otoño de 2023, las presidenciales, en primavera de 2024 y las locales, en
otoño de 2025. Sin embargo, no pueden celebrarse elecciones mientras esté en vigor
la ley marcial. Las primeras elecciones que se celebren tras la guerra plantearán retos
inéditos, puesto que una parte importante de la infraestructura electoral ha quedado
dañada y millones de votantes se encuentran desplazados dentro o fuera del país.
Ya se han iniciado los trabajos destinados a evaluar los efectos de la guerra en el
electorado y la infraestructura electoral de Ucrania, y a prepararse para el nuevo
panorama electoral. Las autoridades electorales ucranianas están recibiendo ayuda
de la comunidad internacional para organizar el voto procedente de fuera del país.
El Parlamento Europeo mantuvo un diálogo electoral parlamentario sobre este tema
a finales de mayo de 2023, en cooperación con International Idea y la Fundación
Internacional para Sistemas Electorales, que está proporcionando asistencia electoral
a gran escala a Ucrania y ayudando al país a determinar el mejor modelo para el voto
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fuera del país, prestando especial atención a los refugiados ucranianos residentes en
el extranjero.

MOLDAVIA

El 27 de junio de 2014, la Unión y Moldavia firmaron un Acuerdo de Asociación que
incluye un acuerdo de libre comercio de alcance amplio y profundo, que entró en vigor
en julio de 2016. El Acuerdo reforzó los lazos políticos y económicos de Moldavia con
la Unión. Estableció un plan de reformas en ámbitos clave para la buena gobernanza
y el desarrollo económico y fortaleció la cooperación en varios sectores. Con la firma
del Acuerdo, Moldavia se compromete a reformar sus políticas nacionales sobre la
base de la legislación y las prácticas de la Unión. La hoja de ruta para la aplicación del
Acuerdo de Asociación se define en el Programa de Asociación, cuya última versión
(Programa de Asociación revisado 2021-2027) se acordó en agosto de 2022. La Unión
es, con diferencia, el principal socio comercial de Moldavia, y representa el 52 % de
su comercio total. También es el mayor inversor del país.
Desde la entrada en vigor de la liberalización de visados para estancias de corta
duración en abril de 2014, más de 2,5 millones de ciudadanos moldavos con pasaporte
biométrico han viajado al espacio Schengen sin visado, lo que ha fomentado el turismo,
las relaciones empresariales y los contactos interpersonales.
El 2 de junio de 2021, la Comisión publicó el Plan de la UE para la recuperación
de la economía de Moldavia, al que se destinan 600 millones EUR para apoyar la
recuperación socioeconómica del país posterior a la COVID-19, fomentar la transición
ecológica y digital y liberar el potencial económico desaprovechado del país.
El Partido de Acción y Solidaridad (PAS) de la presidenta, Maia Sandu, a favor
de la Unión, obtuvo una rotunda victoria en las elecciones parlamentarias anticipadas
del 11 de julio de 2021. El Parlamento, dominado por el PAS, aprobó el nombramiento
de Natalia Gavrilița como primera ministra y respaldó su ambicioso programa para
sacar al país postsoviético de una larga crisis política y económica y acercarlo a
la Unión (su principal prioridad en política exterior) mediante la plena aplicación
del Acuerdo de Asociación UE-Moldavia. El 10 de febrero de 2023, la primera
ministra Gavrilița dimitió y Dorin Recean, antiguo asesor de la presidenta Sandu, fue
designado nuevo primer ministro. Se llevó a cabo también un reajuste del Gobierno.
El Ejecutivo actual continúa siguiendo un programa de acercamiento a la Unión
Europea, caracterizado por un nuevo planteamiento con respecto a la seguridad
nacional y la aceleración de la implementación de reformas como parte del proceso
de adhesión a la Unión.
La proximidad de Moldavia a Ucrania ha hecho que sea especialmente vulnerable a
la agresión rusa contra Ucrania. Esta circunstancia ha tenido graves consecuencias
para el país. En este contexto, Moldavia dio el paso histórico de solicitar formalmente
la adhesión a la Unión Europea el 3 de marzo de 2022. En la reunión del Consejo
Europeo celebrada el 23 de junio de 2022 se le otorgó la condición de país candidato,
inaugurando así una nueva fase estratégica en las relaciones entre la Unión y
Moldavia.
La Unión ha mostrado su solidaridad con Moldavia en el contexto de la guerra en
Ucrania. Desde octubre de 2021, ha proporcionado al país más de 1 200 millones EUR
en ayudas, en forma de subvenciones y préstamos. La Unión busca la forma de
reforzar la resistencia, la seguridad, la estabilidad, la economía y la seguridad
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energética de Moldavia, potenciar la cooperación en los ámbitos de la seguridad
y la defensa, y respaldar los esfuerzos de Moldavia por aplicar reformas y entrar
en la Unión Europea. En enero de 2022, la Comisión propuso un paquete de ayuda
macrofinanciera por valor de 150 millones EUR para Moldavia (dos tramos de los
cuales se desembolsaron en 2022-2023), mientras que el 24 de enero de 2023,
propuso aumentarlo en hasta 145 millones EUR. El Parlamento Europeo adoptó esta
propuesta el 9 de mayo de 2023, seguido por el Consejo el 30 de mayo de 2023.
El pago de la ayuda macrofinanciera estará condicionado a la aplicación tanto del
programa del FMI como de las medidas políticas acordadas en el Memorando de
Entendimiento.
Antes de la cumbre de la Comunidad Política Europea que tendrá lugar en Moldavia
el 1 de junio de 2023, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, anunció
que la Comisión está intensificando su apoyo a Moldavia y que movilizará hasta
1 600 millones EUR en inversiones a través del Plan Económico y de Inversión para
Moldavia.
En una reunión de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo,
celebrada el 28 de junio de 2023, el comisario Olivér Várhelyi anunció un paquete de
ayudas a Moldavia, con cinco prioridades:
— desarrollo económico y conectividad,

— apoyo a las reformas y desarrollo de la capacidad administrativa en la senda de
Moldavia hacia la Unión,

— energía,

— seguridad,

— lucha contra la desinformación y comunicación estratégica.

A este respecto, la Comisión ha propuesto aumentar su ayuda a Moldavia en la
revisión intermedia del marco financiero plurianual, con 600 millones EUR con cargo
al Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional
(IVCDCI) que se redistribuirán a programas para aumentar el apoyo a otros países de
la vecindad oriental de la Unión, incluida Moldavia, entre 2024 y 2027.
Las autoridades moldavas están redoblando sus esfuerzos de reforma para aplicar las
nueve condiciones que se recogen en el dictamen de la Comisión sobre la solicitud
de Moldavia para la adhesión a la Unión Europea y cumplir los objetivos descritos
en el Programa de Asociación UE-Moldavia, que sigue siendo un factor de impulso
de las reformas y la armonización con el acervo de la Unión. Las recomendaciones
contenidas en el informe analítico de la Comisión de febrero de 2023 también guían
las acciones de reforma y aproximación del país.
La séptima reunión del Consejo de Asociación UE-Moldavia tuvo lugar el 7 de
febrero de 2023 en Bruselas. Durante esta reunión, la Unión y Moldavia reiteraron
su compromiso de reforzar su asociación política y profundizar en su integración
económica. En su actualización oral de 22 de junio de 2023, la Comisión
expuso los progresos alcanzados. Afirmó que Moldavia había cumplido tres de las
nueve condiciones definidas en su dictamen y que la aplicación de las demás medidas
estaba en curso, ya que se habían logrado avances notables en otros tres ámbitos.
La Comisión informó oficialmente sobre los progresos realizados por Moldavia el 8 de
noviembre de 2023, como parte de su paquete de ampliación. Recomendó al Consejo
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que abra negociaciones de adhesión con Moldavia y adopte los marcos de negociación
una vez que este país haya adoptado determinadas medidas clave. La Comisión
constató que se habían cumplido seis de las nueve condiciones, a saber, reformas
para reforzar la democracia y el Estado de Derecho, mayor participación de la sociedad
civil, preparación para la reforma de la administración pública y reforma de la justicia,
y avances en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. Las medidas
clave que deben adoptarse son avanzar en la lucha contra la corrupción, seguir
aplicando el plan de acción de «desoligarquización» y avanzar hacia una reforma
exhaustiva de la justicia. Está previsto que el Consejo Europeo decida si inicia las
negociaciones de adhesión con la República de Moldavia (y Ucrania) en su reunión de
los días 14 y 15 de diciembre de 2023.
Desde febrero de 2023, Rusia ha intensificado su guerra híbrida contra Moldavia
y ahora intenta abiertamente desestabilizar al Gobierno moldavo partidario
de la Unión a través de sus agentes subsidiarios, dirigiendo ciberataques, difundiendo
desinformación, sembrando el malestar social y lanzando falsas amenazas de bomba.
Además, el partido prorruso Șor orquestó protestas financiadas ilegalmente a lo largo
de 2022 y 2023. A pesar de haber sido condenado a quince años de cárcel, el oligarca
fugitivo Ilan Șor sigue manteniendo un importante nivel de influencia en Moldavia y
continúa sus esfuerzos por desestabilizar tanto el país como su Gobierno proeuropeo.
La presidenta Sandu confirmó públicamente que se había urdido un golpe de Estado
armado respaldado por Rusia para derrocarla a ella y a su Gobierno. En respuesta a
estas tentativas, la Unión ha aumentado su cooperación con Moldavia en materia de
seguridad y defensa, en concreto desplegando en el país una Misión de Cooperación
de la Unión Europea (EUPM Moldavia), doblando la ayuda procedente del Fondo
Europeo de Apoyo a la Paz y sancionando a quienes desestabilizan el país.
El 1 de junio de 2023, las autoridades moldavas acogieron la segunda reunión de
la Comunidad Política Europea en Bulboaca. Esta reunión impulsó el reconocimiento
internacional de Moldavia y elevó su perfil como socio fiable. También fue una
oportunidad para que la Unión enviara una firme señal de apoyo al país, a Ucrania y a
la comunidad europea en general, y para mostrar unidad en apoyo de la paz. Asumir
la celebración de la reunión era un gran reto para un país con una limitada capacidad
administrativa y amenazado directamente por Rusia.
La región separatista de Transnistria, que declaró unilateralmente su independencia
en 1990, sigue constituyendo un importante reto para Moldavia. El desafío que esta
plantea se ha vuelto aún mayor en el contexto de la guerra de Ucrania, debido a
la presencia de tropas rusas y a la dependencia de Moldavia de la electricidad de
Transnistria. La Unión participa como observadora en el proceso de negociación 5+2
sobre el acuerdo de resolución del conflicto de Transnistria. Si bien el proceso de
negociación lleva paralizado de facto desde 2022, la Unión sigue apoyando una
solución pacífica y amplia basada en la soberanía y la integridad territorial de Moldavia
con un estatuto especial para la región de Transnistria. Además, las relaciones ya
tensas entre la región autónoma de Gagauzia y el Gobierno central de Chisináu se
han resentido aún más a raíz de la invasión rusa de Ucrania, y seguirán planteando
problemas.
A. Posición del Parlamento Europeo
La Resolución del Parlamento Europeo de 20 de octubre de 2020 reconocía las
mejoras realizadas en Moldavia para la promoción de los estándares democráticos y
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la lucha contra la corrupción, al tiempo que reiteraba su llamamiento en favor de un
poder judicial independiente e imparcial. Un mes después de que Moldavia presentara
su solicitud de adhesión a la Unión, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución,
de 5 de mayo de 2022, en la que pedía a las instituciones de la Unión que otorgaran
a Moldavia la condición de país candidato a la adhesión e integraran al país en el
mercado único de la Unión. El Parlamento también pidió a la Comisión que continuara
aumentando la ayuda financiera y técnica a Moldavia, por ejemplo, mediante una
nueva propuesta de ayuda macrofinanciera, medidas de liberalización del transporte y
el comercio, y un apoyo continuado a la gestión de los refugiados y la labor humanitaria.
Tras la adopción de su informe sobre la aplicación del Acuerdo de Asociación UE-
Moldavia el 19 de mayo de 2022, el Parlamento Europeo volvió a solicitar que se
otorgase a Moldavia la condición de país candidato. En el informe, se subrayaba que
se habían dado algunos pasos importantes hacia la aplicación de las reformas, pero
que aún quedaba mucho trabajo por hacer, en especial para reforzar las instituciones
estatales clave. Este llamamiento se repitió en la Resolución del Parlamento Europeo,
de 23 de junio de 2022, sobre la condición de país candidato de Ucrania, la República
de Moldavia y Georgia.
Tras el aumento de las amenazas híbridas a las que se enfrenta Moldavia en el
contexto de la guerra de Rusia contra Ucrania, el Parlamento Europeo adoptó una
Resolución el 19 de abril de 2023 en la que reiteraba su apoyo inquebrantable
a la independencia, soberanía e integridad territorial del país en estos tiempos
especialmente complicados.
Antes de la presentación del paquete de ampliación de la Comisión y de la reunión
del Consejo Europeo de diciembre, el Parlamento Europeo adoptó una Resolución,
de 5 de octubre de 2023, en la que reafirmaba su compromiso con la futura adhesión
de Moldavia a la Unión y pedía que las negociaciones de adhesión comenzaran antes
de finales de año.
B. Cooperación interparlamentaria
El Parlamento Europeo ha mostrado su apoyo y solidaridad inquebrantables con
Moldavia desde el inicio de la guerra en Ucrania. El 18 de mayo de 2022, por invitación
de la presidenta Metsola, la presidenta Sandu se dirigió al Pleno del Parlamento
Europeo en Bruselas, en mitad de la guerra en Ucrania. Fue una señal decidida de
apoyo al país, que se ha visto afectado de una manera desproporcionada por la guerra.
La presidenta Metsola visitó Moldavia el 11 de noviembre de 2022 para reunirse con
la presidenta Sandu, la ex primera ministra Gavrilița y el presidente del Parlamento
moldavo Igor Grosu, y para dirigirse a dicho Parlamento. Durante su visita, reiteró
firmemente el apoyo del Parlamento Europeo a la adhesión de Moldavia a la Unión
Europea. La presidenta Metsola se reunió de nuevo con la ex primera ministra Gavrilița
el 6 de febrero de 2023, al margen de la séptima reunión del Consejo de Asociación
UE-Moldavia. El 21 de mayo de 2023, se reunió por primera vez con el primer ministro
Recean y con el presidente del Parlamento Grosu durante su visita a Chisináu en el
marco del encuentro ciudadano «Asamblea Nacional Moldavia Europea», convocado
por la presidenta Sandu. En la reunión de la Comunidad Política Europea celebrada en
Bulboaca el 1 de junio de 2023, la presidenta Metsola pidió que la Unión comenzara
las negociaciones de adhesión con Moldavia antes de finales de 2023. La presidenta
Sandu aprovechó la cumbre para expresar las aspiraciones europeas de su país y
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reiterar el objetivo autoimpuesto por Moldavia de ingresar en la Unión a más tardar
en 2030.
La presidenta Metsola volvió a reunirse el 5 de julio de 2023 con el presidente del
Parlamento moldavo Igor Grosu en el Parlamento Europeo en Bruselas, coincidiendo
con la visita de estudio sobre el proceso de adhesión a la Unión de una delegación del
Parlamento moldavo. La visita fue organizada por el Grupo de Apoyo a la Democracia
y Coordinación Electoral del Parlamento Europeo y contó con la asistencia de veinte
miembros del Parlamento moldavo.
Las comisiones del Parlamento Europeo han dedicado gran atención a la situación en
Moldavia, y varias delegaciones viajaron al país en 2022 y 2023. En mayo de 2023,
una delegación de la Subcomisión de Seguridad y Defensa viajó a Moldavia y Rumanía
para visitar la Misión de asistencia fronteriza de la Unión Europea para la República de
Moldavia y Ucrania, y la Misión de Cooperación de la Unión Europea en la República
de Moldavia. En febrero de 2023, algunos miembros de la Comisión de Comercio
Internacional y de la Comisión de Presupuestos se reunieron con sus homólogos
moldavos para debatir las relaciones comerciales entre la Unión y Moldavia, y el apoyo
presupuestario en el contexto de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Esa
misma semana, tuvo lugar la celebración de la Asamblea Euronest en Chisináu, a la
que acudió una amplia delegación del Parlamento Europeo.
La Comisión de Asuntos Exteriores y la Subcomisión de Seguridad y Defensa enviaron
en marzo y abril de 2022 su primera delegación a Moldavia desde el estallido de la
guerra, como muestra de la solidaridad y el apoyo unánimes de la Unión a Moldavia.
En junio de 2023, la Comisión de Desarrollo también envió una delegación a Moldavia
para analizar la situación de los refugiados ucranianos en el país.
El Acuerdo de Asociación UE-Moldavia estableció una Comisión Parlamentaria de
Asociación (CPA) en su artículo 440. La primera reunión de la CPA se celebró el
16 de octubre de 2014 y la decimotercera se celebró en Bruselas el 23 de marzo
de 2023. La CPA ha apoyado vehementemente la integración de Moldavia en la Unión
desde que el país solicitase su adhesión en marzo de 2023. En abril de 2023,
pidió a las instituciones de la Unión que otorgasen a Moldavia la condición de país
candidato a la Unión Europea. En las dos últimas reuniones de la CPA se aprobaron
declaraciones contundentes en las que se pedía a las instituciones de la Unión que
iniciaran las negociaciones de adhesión a finales de 2023, una vez que Moldavia
hubiera aplicado las nueve recomendaciones de la Comisión, y se les instaba a integrar
progresivamente a Moldavia en el mercado único.
El Parlamento Europeo ha señalado a Moldavia como país prioritario en su labor
de apoyo a la democracia y está realizando toda una serie de actividades diversas
con el Parlamento de Moldavia, tanto en el plano político como en el administrativo.
El marco de estas actividades se recoge en el Memorando de Entendimiento
firmado por el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, y el presidente del
Parlamento moldavo, Igor Grosu, en noviembre de 2021. El presente Memorando de
Entendimiento se completa con una hoja de ruta.
Algunas de las actividades que lleva a cabo el Parlamento Europeo en Moldavia se
centran en promover medidas para contrarrestar la desinformación y la injerencia
extranjera en los procesos democráticos (Programa Triángulo para la Democracia), en
la promoción de una cultura de diálogo y debate político en el Parlamento moldavo
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(Diálogo Jean Monnet), y en el desarrollo de capacidades tanto en el plano político
como en el administrativo.
C. Observación electoral
El Parlamento Europeo envió una delegación a la Misión Internacional de Observación
Electoral, dirigida por la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos
de la OSCE (OSCE/OIDDH), con objeto de supervisar las elecciones parlamentarias
moldavas del 11 de julio de 2021. Los observadores señalaron que, en general, estas
elecciones estuvieron bien administradas y fueron libres y competitivas, a pesar de
algunas deficiencias pendientes que deben abordarse de cara a futuros comicios.
En diciembre de 2022, el Parlamento moldavo aprobó un nuevo Código Electoral que
aborda las recomendaciones principales expuestas por las organizaciones de expertos
internacionales y locales, incluida la Comisión de Venecia. El nuevo código entró en
vigor el 1 de enero de 2023. En él se recogen las recomendaciones realizadas por
la Delegación de Observación Electoral del Parlamento Europeo, encabezada por
el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, David
McAllister.
El Parlamento Europeo envió una delegación de observación electoral a la misión
internacional de observación electoral, dirigida por la OSCE/OIDDH, con objeto de
supervisar las elecciones regionales moldavas del 5 y 19 de noviembre de 2023.
Se trataba de una oportunidad para evaluar la eficacia y la aplicación del Código
Electoral, ya que estas elecciones locales eran las primeras que se celebraban con
arreglo a las nuevas normas. A pesar de la tensa campaña y de las circunstancias
excepcionales creadas por la guerra híbrida de Rusia y sus repetidas injerencias en el
proceso electoral de Moldavia, la delegación de la misión internacional de observación
electoral declaró que las elecciones habían sido pacíficas y se habían gestionado
con eficacia, que la administración electoral había trabajado con transparencia y
profesionalidad, y que la mayor parte de los candidatos habían podido hacer campaña
libremente y habían ofrecido distintas alternativas a los votantes. El jefe de la
delegación de observación electoral del Parlamento Europeo, José Ramón Bauzá
Díaz, recomendó que las decisiones de última hora de excluir candidatos, como la
relacionada con el partido Șansă (asociado al oligarca prófugo Ilan Șor), no sienten un
precedente duradero y solo estén motivadas por graves preocupaciones relacionadas
con amenazas a la seguridad nacional. También expresó su apoyo, en nombre de la
delegación, a la República de Moldavia por lo que respecta a la aplicación de reformas
democráticas a pesar del estado de emergencia provocado a raíz de la invasión rusa
de Ucrania y la guerra híbrida destinada a desestabilizar las instituciones democráticas
de Moldavia.

BIELORRUSIA

En las últimas décadas, las relaciones de la Unión con Bielorrusia han atravesado
momentos difíciles, debido a las constantes violaciones de los derechos humanos
y civiles en el país. Sin embargo, entre 2014 y 2020, Bielorrusia aparentemente
adoptó una actitud más abierta hacia la política de la Unión y la Asociación Oriental.
Sus relaciones con los países occidentales mejoraron y desempeñó un importante
papel como anfitriona en la mediación de la Unión en la crisis de Ucrania. En respuesta,
la Unión se comprometió a aplicar una política de «compromiso crítico» con Bielorrusia,
tal como se indica en las Conclusiones del Consejo de 15 de febrero de 2016, según
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las cuales las medidas tangibles que tome Bielorrusia para respetar las libertades
fundamentales, el Estado de Derecho, los derechos humanos —entre ellos, las
libertades de palabra, de expresión y de los medios de comunicación—, así como
los derechos laborales seguirán siendo criterios esenciales para determinar la política
de la Unión con respecto a este país. En 2017 se concluyeron las negociaciones sobre
una asociación de movilidad, y los acuerdos de facilitación de visados y readmisión
entraron en vigor el 1 de julio de 2020 con el objetivo de fomentar los contactos
interpersonales.
Muy lamentablemente, pese a la reanudación del diálogo UE-Bielorrusia sobre
derechos humanos, la creación de un grupo de coordinación UE-Bielorrusia formado
por expertos de alto nivel en 2016 y la adopción de un plan de acción en materia de
derechos humanos para 2016-2019, y pese a su participación activa en las reuniones
bilaterales y multilaterales de la Asociación Oriental, Bielorrusia ha incumplido su
compromiso en lo relativo a los derechos humanos. Sigue siendo el único país del
continente europeo en el que todavía se aplica la pena de muerte, por lo que está
excluido de iure del Consejo de Europa. Periódicamente, se oyen voces sobre una
moratoria de la pena de muerte, de cara a su eventual abolición, pero no parecen ser
más que una cortina de humo, puesto que, por ahora, no se ha llevado a cabo ninguna
acción concreta.
La Unión condena enérgicamente la violenta represión de las protestas pacíficas
de febrero y marzo de 2017. Las elecciones parlamentarias anticipadas del 18 de
noviembre de 2019 se vieron empañadas por una serie de malas prácticas y
deficiencias, que provocaron que la oposición se viera privada de toda representación
parlamentaria. Las elecciones presidenciales del 9 de agosto de 2020 no fueron
consideradas libres ni justas por parte de la comunidad internacional y estuvieron
precedidas de persecuciones sistemáticas contra miembros de la oposición, seguidas,
a su vez, de una brutal represión sin precedentes en la historia de este
país contra manifestantes pacíficos, representantes de la oposición y periodistas.
Por consiguiente, la Unión impuso nuevas rondas de sanciones (la última en agosto
de 2023) contra 233 personas y 37 entidades responsables o cómplices del fraude
electoral y la represión violenta, así como de la facilitación de la guerra de agresión
injustificada y no provocada de Rusia contra Ucrania, y manifestó su disposición a
adoptar nuevas medidas restrictivas contra entidades y funcionarios de alto nivel del
régimen. Asimismo, la Unión ha reducido la cooperación bilateral con las autoridades
bielorrusas a nivel central hasta el mínimo indispensable, ha aumentado su apoyo al
pueblo bielorruso y a la sociedad civil y ha recalibrado en consecuencia su asistencia
financiera bilateral.
Como represalia, el régimen bielorruso ha suspendido formalmente su participación en
la política de la Asociación Oriental, así como en estructuras existentes como el Diálogo
sobre Derechos Humanos entre la Unión y Bielorrusia y el Grupo de Coordinación UE-
Bielorrusia, y ha pedido al embajador de la Unión Europea en Bielorrusia que abandone
el país.
A. Posición del Parlamento Europeo
Incluso antes de las elecciones presidenciales fraudulentas del 9 de agosto de 2020,
el Parlamento Europeo había aprobado una serie de resoluciones en las que
criticaba a Bielorrusia en lo que respecta a los presos políticos, las restricciones a
la libertad de prensa y a la sociedad civil, las violaciones de los derechos humanos,

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/sanctions/restrictive-measures-against-belarus/#:~:text=The%20EU%20condemns%20in%20the,restrictions%20on%20trade


Fichas técnicas sobre la Unión Europea - 2024 99
www.europarl.europa.eu/factsheets/es

incluido el mantenimiento de la pena de muerte, y las elecciones parlamentarias con
irregularidades. En su Resolución de 19 de abril de 2018, el Parlamento manifestó
su apoyo al compromiso crítico de la Unión con Bielorrusia en la medida en que esté
supeditado a la adopción de medidas concretas en favor de la democratización y del
respeto de las libertades fundamentales y los derechos humanos. En particular, pidió
a Bielorrusia que se adhiera a una moratoria global sobre la aplicación de la pena
de muerte como primer paso hacia su abolición permanente. En su Resolución de
4 de octubre de 2018, el Parlamento condenó de nuevo el acoso y la detención de
periodistas y medios de comunicación independientes, y reiteró su llamamiento para
que se refuerce el respeto de los principios democráticos, el Estado de Derecho, los
derechos humanos y las libertades fundamentales.
El Parlamento Europeo adoptó Resoluciones sobre la situación en Bielorrusia el
17 de septiembre de 2020 y de nuevo el 26 de noviembre de 2020 en respuesta
a las elecciones presidenciales fraudulentas del 9 de agosto de 2020 y a la brutal
represión posterior contra las fuerzas democráticas, activistas de la sociedad civil,
sindicatos y medios de comunicación independientes, y manifestantes pacíficos.
En estas resoluciones, los miembros toman nota de que las elecciones se han
celebrado en flagrante violación de todas las normas reconocidas internacionalmente
y de que la mayoría de los bielorrusos considera que la auténtica presidenta electa
de Bielorrusia es la candidata común de la oposición, Svetlana Tijanóvskaya. Piden
que la UE sancione sin demora a los funcionarios responsables del fraude electoral y
de la represión, entre los que se encuentra Alexandr Lukashenko. Expresan su apoyo
al Consejo de Coordinación establecido por la Sra. Tijanóvskaya como representante
provisional de quienes exigen un cambio democrático. Los miembros reiteraron estas
posiciones de principio en su recomendación de 21 de octubre de 2020 sobre las
relaciones con Bielorrusia.
Además, el presidente de la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones
con Bielorrusia (D-BY) y el ponente permanente sobre Bielorrusia han emitido varias
declaraciones conjuntas en las que lamentan el continuo empeoramiento de la
situación de los derechos humanos en el país y critican la incesante usurpación del
poder por parte de Lukashenko. En diciembre de 2020, el Parlamento Europeo llevó
a cabo una misión de investigación sobre Bielorrusia para evaluar las necesidades
de las fuerzas democráticas bielorrusas y la forma en que el Parlamento Europeo
podría apoyarlas, tanto a nivel administrativo como a nivel político. Esta misión
coincidió simbólicamente con la Semana del Premio Sájarov 2020, que honró a
la oposición democrática de Bielorrusia. En consecuencia, el Parlamento Europeo
ha puesto en marcha una plataforma contra la impunidad de las violaciones de
los derechos humanos en Bielorrusia bajo los auspicios de su Subcomisión de
Derechos Humanos y en cooperación con su Comisión de Asuntos Exteriores y
la D-BY. Además, el Grupo de Apoyo a la Democracia y Coordinación Electoral ha
propuesto una amplia gama de actividades de apoyo a la democracia adaptadas a
los activistas bielorrusos por la democracia. Asimismo, en su Resolución de 10 de
junio de 2021 sobre la represión sistemática en Bielorrusia y sus consecuencias
para la seguridad europea a raíz de los secuestros llevados a cabo en un avión
civil de la Unión interceptado por las autoridades bielorrusas, el Parlamento Europeo
denunció las violaciones generalizadas de los derechos humanos en Bielorrusia y la
indignante instrumentalización de la migración ilegal por parte del régimen de Alexandr
Lukashenko con el fin de desestabilizar a la UE. Estas posiciones de principio se
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reafirmaron en la Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de octubre de 2021, sobre
la situación en Bielorrusia tras un año de protestas y la violenta represión de las
mismas y, tras una nueva oleada de detenciones, en su Resolución, de 19 de mayo
de 2022, sobre la persecución de la oposición y la detención de líderes sindicales en
Bielorrusia, su Resolución, de 24 de noviembre de 2022, sobre la represión continua
de la oposición democrática y la sociedad civil en Bielorrusia, su Resolución, de 15 de
marzo de 2023, sobre los nuevos actos de represión contra la población de Bielorrusia,
en particular los casos de Andrzej Poczobut y Ales Bialiatski, y su Resolución, de 11 de
mayo de 2023, sobre el trato inhumano y hospitalización del destacado líder de la
oposición Víktar Babaryka. En su Resolución, de 13 de septiembre de 2023, sobre las
relaciones con Bielorrusia, el Parlamento Europeo pedía a la Corte Penal Internacional
que emitiera una orden internacional para la detención de Lukashenko dado el papel
de su régimen en la deportación ilegal y el adoctrinamiento de niños ucranianos.
B. Cooperación interparlamentaria
El Parlamento Europeo no mantiene relaciones oficiales con el Parlamento de
Bielorrusia debido al repetido fracaso del país en la celebración de elecciones
libres y justas y en el cumplimiento de las normas internacionales en materia de
democracia y Estado de Derecho, como demuestran las nuevas oleadas de protestas
y las represiones generalizadas tras las elecciones parlamentarias fraudulentas del
18 de noviembre de 2019 y las elecciones presidenciales del 9 de agosto de 2020.
Igualmente, los miembros del Parlamento de Bielorrusia aún no han sido invitados
a formar parte de la Asamblea Parlamentaria Euronest, ya que el cumplimiento de
las normas electorales de la OSCE es un requisito de admisión. Dicho esto, los
representantes de las fuerzas democráticas bielorrusas han sido invitados de forma
habitual a asistir a las actuaciones de la Asamblea Parlamentaria Euronest.
Por otra parte, el Parlamento Europeo mantiene, a través de la D-BY, un diálogo activo
y estrecho con representantes de las fuerzas democráticas del país, organizaciones no
gubernamentales independientes y agentes de la sociedad civil, incluidos miembros
del Consejo de Coordinación y del Gabinete Unido de Transición creado por Svetlana
Tijanóvskaya. Se han celebrado reuniones periódicas de la D-BY en Bruselas y
Estrasburgo para debatir sobre la evolución de las relaciones entre la UE y Bielorrusia y
evaluar la situación política y económica del país, así como los últimos acontecimientos
en materia de democracia, vulneraciones de derechos humanos y Estado de Derecho.
Asimismo, la D-BY se desplazó a Minsk en junio de 2015 y julio de 2017, como hizo
su Mesa en octubre de 2018 y febrero de 2020. En junio de 2022, la D-BY envió una
misión ad hoc a Vilna para reunirse con representantes de las fuerzas democráticas
y la sociedad civil en el exilio y evaluar la situación en la frontera entre la Unión y
Bielorrusia.
C. Observación electoral
Bielorrusia no ha invitado al Parlamento Europeo como observador de elecciones
desde 2001. El Parlamento Europeo, como es habitual en estos casos, se basa en
la evaluación realizada en el país por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa y la Asamblea Parlamentaria de la OSCE/OIDDH. Lamentablemente, estos
observadores internacionales tampoco fueron invitados a observar las elecciones
presidenciales del 9 de agosto de 2020, a pesar de que previamente el régimen
bielorruso se había comprometido a invitarlos.
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5.5.7. TRES VECINOS DE LA ASOCIACIÓN
ORIENTAL EN EL CÁUCASO MERIDIONAL

La política de la Asociación Oriental de la Unión, adoptada en 2009, cubre
seis Estados de la antigua Unión Soviética: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia,
Georgia, Moldavia y Ucrania. Esta Asociación se creó para apoyar la labor de
reforma política, social y económica de estos países, con el fin de reforzar la
democratización y la buena gobernanza, la seguridad energética, la protección del
medio ambiente y el desarrollo económico y social. Todos los países participantes
(salvo Bielorrusia, cuya condición de miembro está en suspenso) enviaron
delegaciones a la Asamblea Parlamentaria Euronest.

Además de la labor de las comisiones competentes en materia de asuntos exteriores y
comercio internacional, el Parlamento Europeo cuenta con una delegación permanente
para las relaciones con el Cáucaso Meridional (DSCA) que supervisa las relaciones
de la UE con los tres Estados del Cáucaso Meridional en el marco de la Comisión
Parlamentaria de Asociación UE-Georgia y UE-Armenia y la Comisión Parlamentaria
de Cooperación UE-Azerbaiyán, y realiza un seguimiento de la labor del representante
especial de la Unión para el Cáucaso Meridional y la crisis en Georgia.

GEORGIA

El Acuerdo de Asociación entre la Unión y Georgia, que incluye una Zona de Libre
Comercio de Alcance Amplio y Profundo (ZLCAAP), entró en vigor el 1 de julio de 2016.
Georgia se ha esforzado sobremanera para adecuar su legislación a las normas
de la Unión, lo que, entre otras cosas, ha comportado una exención de visados para
estancias de corta duración en el espacio Schengen desde marzo de 2017. La Unión
es el principal socio comercial de Georgia y representa aproximadamente el 21 % de
su comercio total (2021). La UE proporciona a Georgia más de 100 millones EUR cada
año en ayuda técnica y financiera, haciendo hincapié en el desarrollo económico, la
buena gobernanza, la circulación de personas y la educación.
Como parte de los esfuerzos dedicados por el Equipo Europa para ayudar a los países
asociados a afrontar las consecuencias socioeconómicas de la crisis de la COVID-19,
se ha ofrecido a Georgia un paquete de respuesta a la medida, por un importe de
183 millones EUR, movilizando una combinación de fondos nuevos y existentes para
proporcionar un apoyo concreto a la población y reforzar la estabilidad macrofinanciera
del país.
El panorama político y de los medios de comunicación de Georgia se caracteriza por
una acusada polarización. Además, una serie de acontecimientos cuestionables en
los dos últimos años han apuntado a un acusado proceso de retroceso democrático
y a un deterioro continuado de las libertades civiles. Entre ellos cabe destacar
la impunidad generalizada de la corrupción de alto nivel, los casos de violencia
policial, la ausencia crónica de independencia y transparencia en el poder judicial,
las restricciones a la libertad de los medios de comunicación (de las que es un claro
ejemplo la sentencia de Nika Gvaramia, el fundador del Canal Mtavari, de tendencia
opositora, a 3,5 años de prisión, acusado de cargos de escaso fundamento en mayo
de 2022 —el Sr. Gvaramia fue perdonado finalmente por el presidente de Georgia
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en junio de 2023), los ataques verbales y físicos contra periodistas y trabajadores de
medios de comunicación de tendencia opositora, y la estigmatización y discriminación
continuas contra la comunidad LGBTQI+, como ejemplifican trágicamente los ataques
violentos y la posterior cancelación forzosa de la Marcha por la Dignidad del 5 de
julio de 2021. Además, se observaron diversas deficiencias y malas prácticas durante
las elecciones presidenciales de 2018, las elecciones parlamentarias de 2020 y las
elecciones municipales de 2021. En este difícil contexto, el Parlamento Europeo
ha adoptado dos resoluciones críticas: sobre las «Violaciones de la libertad de los
medios de comunicación y de la seguridad de los periodistas en Georgia» (9 de junio
de 2022) y sobre la «Situación de Mijeíl Saakashvili, expresidente de Georgia» (15 de
febrero de 2023). En julio de 2021, los dirigentes del partido «Sueño Georgiano» en
el poder se retiraron unilateralmente del acuerdo político negociado por el presidente
del Consejo Europeo, Charles Michel (el «Acuerdo del 19 de abril»). El documento
abordaba exhaustivamente las cuestiones de la politización de la justicia, la mejora
del marco electoral y la reforma judicial. Los diputados al Parlamento Europeo siguen
considerando que el Acuerdo del 19 de abril es la base de un desarrollo democrático
de Georgia.
A raíz de la petición urgente de Ucrania de adhesión a la Unión Europea, mientras
lucha contra la invasión rusa, Georgia (junto con la República de Moldavia) presentó
su propia solicitud de acceder al estatuto de país candidato el 3 de marzo de 2022
mediante un procedimiento acelerado. En consonancia con los dictámenes emitidos
por la Comisión Europea y teniendo en cuenta el preocupante retroceso democrático
observado en los últimos años, el 23 de junio el Consejo Europeo decidió solo
reconocer la «perspectiva europea» de Georgia, mientras que Ucrania y la República
de Moldavia obtuvieron el estatuto de país candidato.
El Parlamento georgiano ha creado grupos temáticos de trabajo con el fin de abordar
las doce prioridades clave determinadas por la Comisión Europea, poniendo así
en marcha el proceso para abordar estas cuestiones. No obstante, en la séptima
reunión del Consejo de Asociación UE-Georgia, celebrada el 6 de septiembre de 2022
en Bruselas, la Unión expresó su profunda preocupación por la falta de avances
sustanciales y por la evolución negativa que se ha producido en Georgia en lo que
respecta a las normas democráticas y el Estado de Derecho.
Ante la ocupación de Abjasia y la región de Tsjinvali/Osetia del Sur por parte de
Rusia, los georgianos han depositado sus esperanzas en un mayor acercamiento a
la Unión y la OTAN. La Unión ha subrayado reiteradamente su apoyo inquebrantable
a la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Georgia dentro de sus
fronteras reconocidas internacionalmente, como se destaca en la Resolución del
Parlamento Europeo, de 14 de junio de 2018, sobre los territorios georgianos ocupados
diez años después de la invasión rusa. La UE apoya los esfuerzos desplegados
para resolver el conflicto por el representante especial de la Unión para el Cáucaso
Meridional y la crisis en Georgia, la Misión de Observación de la Unión y el Instrumento
en pro de la Estabilidad y la Paz de la Unión, que complementan las conversaciones
internacionales de Ginebra. El diálogo estratégico UE-Georgia anual sobre seguridad
es una prueba de confianza en las relaciones entre ambas partes. Georgia ha realizado
también contribuciones importantes a varias operaciones de la política común de
seguridad y defensa, sobre la base de un acuerdo marco relativo a la participación de
este país, que entró en vigor en 2014. Entre los factores negativos, las autoridades
georgianas se han amoldado cada vez más al Kremlin en los últimos años, como ilustra
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su negativa a alinearse con las sanciones impulsadas por la UE contra Rusia y la
reanudación de los vuelos directos entre Georgia y Rusia.
A. Posición del Parlamento Europeo y cooperación interparlamentaria
El 9 de junio de 2022, la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo hizo
un llamamiento al Consejo Europeo para que concediera a Ucrania y a la República
de Moldavia el estatuto de país candidato a la adhesión a la Unión Europea y para
que trabajara en favor de la concesión del mismo estatuto a Georgia. Sobre la base
de los tres dictámenes emitidos por la Comisión Europea el 17 de junio, el Consejo
Europeo solo reconoció la «perspectiva europea» de Georgia, mientras que concedió
el estatuto de país candidato a Ucrania y Moldavia el 23 de junio.
Además, el 9 de junio de 2022, el Parlamento Europeo adoptó una Resolución sobre
las violaciones de la libertad de los medios de comunicación y la seguridad de los
periodistas en Georgia. En este documento, los diputados denunciaron la toma del
Estado por parte del partido «Sueño Georgiano» y su fundador, el oligarca Bidzina
Ivanishvili, y lamentaron el deterioro significativo de la situación de los medios de
comunicación en el país.
La duodécima reunión de la CPA UE-Georgia tuvo lugar el 8 de junio de 2023.
Los participantes reconocieron avances en materia de armonización en ámbitos
técnicos, pero los diputados al Parlamento Europeo lamentaron la tendencia a la
baja en lo que respecta al Estado de Derecho, la independencia y la eficiencia del
poder judicial, el Derecho laboral y la no discriminación. Apelaron, asimismo, a sus
homólogos georgianos a que colaborasen con las partes interesadas de la sociedad
civil para abordar las doce prioridades clave determinadas por la Comisión Europea.
También tomaron nota del ulterior deterioro de la situación de los derechos humanos
en las regiones ocupadas.
El 14 de diciembre de 2022, el Parlamento Europeo adoptó una Resolución «sobre la
aplicación del Acuerdo de Asociación entre la UE y Georgia» basada en un informe
elaborado por el ponente de turno, el diputado al PE Sven Mikser (S&D, Estonia).
Aunque tomaron nota de las continuas reformas emprendidas por Georgia a pesar
de los retos planteados por la pandemia de la COVID-19, los diputados abogaron
por una participación más sistemática de los agentes de la sociedad civil en la toma
de decisiones, y lamentaron las tendencias de retroceso con respecto al Estado de
Derecho, y en particular, los casos de politización de la justicia.
B. Observación electoral
Georgia ha acogido varias misiones de la Oficina de Instituciones Democráticas y
Derechos Humanos (OIDDH) de la Organización para la Seguridad y la Cooperación
en Europa (OSCE), que han llevado a cabo un seguimiento de las elecciones
presidenciales, parlamentarias y locales del país desde 1995. Como es habitual en el
ámbito de la OSCE, los observadores del Parlamento Europeo se integraron en las
misiones de la OIDDH de la OSCE. Las elecciones parlamentarias de 2016 fueron
valoradas como esencialmente democráticas y justas, pese a algunas irregularidades
de forma y denuncias de intimidaciones. La coalición «Sueño Georgiano» consiguió
la victoria, alcanzando la «mayoría constitucional» (75 % de los escaños) necesaria
para aprobar modificaciones de la Constitución. Las elecciones presidenciales de 2018
fueron objeto de críticas de la OSCE y de la Unión por el uso indebido de recursos
administrativos, la acusada polarización de los medios de comunicación privados y
la campaña negativa, pero la valoración global fue positiva. Debido a la crisis de
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la COVID-19 y a las restricciones de desplazamiento y salud pública asociadas a
la misma, el Parlamento Europeo no envió observadores a corto plazo para que
hiciesen un seguimiento de las elecciones parlamentarias de 2020. La OIDDH de la
OSCE desplegó una misión de observación de las elecciones limitada, constituida
por un equipo básico de expertos y observadores a largo plazo. El día de las
elecciones, la OIDDH unió sus fuerzas a las de los observadores a corto plazo
enviados por la Asamblea Parlamentaria de la OCDE, la Asamblea Parlamentaria
del Consejo de Europa, y la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, así como a
las de European Diplomatic Watch (equipo europeo de observación diplomática),
desplegado a iniciativa de la Delegación de la UE en Georgia. En las elecciones
volvió a producirse una victoria contundente de la coalición en el poder «Sueño
Georgiano». Los observadores internacionales determinaron que fueron competitivas
y consideraron que las libertades, en términos generales, se respetaron. Se trata sin
duda de un avance positivo para el país, a pesar de algunos incidentes aislados y de
ciertos casos en los que se presionó a los votantes y de la difuminación de la línea
que separa al partido en el gobierno y al Estado a lo largo de la campaña y el día de
las elecciones. En octubre de 2021 se celebraron elecciones municipales en Georgia,
y el Parlamento Europeo participó en la misión internacional de observación electoral
dirigida por la OIDDH de la OSCE.

ARMENIA

Las relaciones de Armenia con la UE se basan en el Acuerdo de Asociación Global
y Reforzado, que fue suscrito en noviembre de 2017 y entró plenamente en vigor el
1 de marzo de 2021. El CEPA, que sustituyó al anterior Acuerdo de Colaboración y
Cooperación de 1999, profundiza en las relaciones bilaterales en diversos ámbitos,
al tiempo que garantiza la compatibilidad con la condición de miembro de Armenia
de la Unión Económica Euroasiática. Con una proporción en torno al 16 % del comercio
total de Armenia (2022), la Europa de los Veintisiete es el segundo mayor socio
comercial del país, después de Rusia.
La situación política en Armenia cambió radicalmente en mayo de 2018, cuando
diversas protestas callejeras pacíficas llevaron al poder al líder opositor Nikol
Pashinyan (la ‘Revolución de Terciopelo’) y el nuevo gobierno se embarcó en
una ambiciosa agenda de reformas, incluidos los ámbitos del Estado de Derecho,
la transparencia y la lucha contra la corrupción. Las elecciones parlamentarias
anticipadas de junio de 2021 volvieron a confirmar este curso y el partido gobernante
Contrato Civil obtuvo el 54 % de los votos, a pesar de la involución política nacional y
de los importantes retos humanitarios derivados de la derrota del país en la Segunda
Guerra de Nagorno-Karabaj en 2020.
La guerra de seis semanas, desencadenada por Azerbaiyán, constituyó el mayor
estallido de violencia en este prolongado conflicto desde el alto el fuego de 1994.
Terminando con un alto el fuego mediado por Rusia el 9 de noviembre de 2020, vio
cómo los armenios perdían el control sobre una parte de Nagorno-Karabaj —una
entidad anteriormente autónoma dentro del Azerbaiyán soviético, con una población
étnica armenia y un estado de facto no reconocido desde la disolución de la Unión
Soviética— y los distritos adyacentes azerbaiyanos que habían ocupado durante
26 años. Las tensiones alcanzaron un nuevo máximo tras los ataques azerbaiyanos
contra objetivos en el territorio de la República de Armenia (es decir, no en Nagorno-
Karabaj) en septiembre de 2022. El 19 de septiembre de 2023, tras bloquear Nagorno-
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Karabaj durante nueve meses, dando lugar a una grave situación humanitaria,
Azerbaiyán lanzó una ofensiva militar contra la región, dejando cientos de muertos y
dando lugar a la derrota del Estado de facto y su eventual desmantelamiento. Toda
la población local de más de 100 000 armenios de Karabaj huyó a Armenia en unos
pocos días.
La UE ha reforzado constantemente su compromiso con Armenia y ha intensificado su
asistencia para ayudar al país a hacer frente, en particular, a los numerosos desafíos
relacionados con los conflictos, incluida la situación de los refugiados. El apoyo
de la Unión a Armenia se facilita principalmente en el marco del instrumento Europa
Global, con unos 180 millones EUR asignados en el período 2021-2024. Se hace
especial hincapié en el refuerzo de la resiliencia, así como en el apoyo continuo a
las reformas del país con el fin de consolidar la democracia y el Estado de Derecho.
Parte de esta financiación contribuye al Plan Económico y de Inversión de la UE
para Armenia, que incluye un paquete de subvenciones, préstamos y garantías con el
potencial de movilizar unos 2 600 millones EUR en inversiones públicas y privadas.
A través de la mediación del presidente del Consejo Europeo, la UE ha participado
activamente en los esfuerzos por alcanzar una solución negociada al conflicto entre
Armenia y Azerbaiyán. También subraya la necesidad de garantizar que los derechos
y la seguridad de los armenios de Karabaj se protejan, con el fin de permitir su regreso.
Desde febrero de 2023, y a invitación de Armenia, se han desplegado observadores
civiles de la UE a lo largo de la frontera con Azerbaiyán como parte de la Misión de la UE
en Armenia. La UE ha subrayado su apoyo inquebrantable a la soberanía, la integridad
territorial y la democracia de Armenia.
A. Posición del Parlamento Europeo y cooperación interparlamentaria
El Parlamento Europeo se ha mantenido firmemente del lado de la democracia armenia
y de una resolución pacífica al prolongado conflicto con Azerbaiyán. En marzo de 2023,
el Parlamento adoptó una Resolución exhaustiva sobre las relaciones entre la UE
y Armenia, enviando un firme mensaje de apoyo a las reformas democráticas en el
país, a la profundización de las relaciones bilaterales y al refuerzo del compromiso
de la UE en materia de seguridad, en particular mediante la Misión de la UE en
Armenia y los esfuerzos de mediación. En octubre de 2023, el Parlamento «condenó
en los términos más enérgicos el ataque militar planificado previamente e injustificado
por parte de Azerbaiyán» contra los armenios de Nagorno-Karabaj, y abogó por un
aumento sustancial de la asistencia de la UE a Armenia en respuesta a la afluencia de
refugiados, las amenazas de Azerbaiyán y los intentos de desestabilización de Rusia.
También exigió una respuesta decidida de la UE a las acciones de Azerbaiyán, incluida
la imposición de sanciones específicas y una revisión exhaustiva de las relaciones.
En resoluciones anteriores, en enero de 2023, el Parlamento condenó enérgicamente
la «agresión militar de Azerbaiyán» de septiembre de 2022, así como el «bloqueo
ilegal aplicado por Azerbaiyán al corredor de Lachin», lamentando sus consecuencias
humanitarias. En una resolución de marzo de 2022, el Parlamento «condenó con
firmeza la continua política de Azerbaiyán de borrar y negar el patrimonio cultural
armenio en Nagorno-Karabaj y sus alrededores». En mayo de 2021, el Parlamento
aprobó una Resolución en la que pedía, en particular, la liberación inmediata e
incondicional de todos los prisioneros de guerra armenios y de otros prisioneros aún
detenidos por Azerbaiyán. Tras la guerra de Nagorno-Karabaj de 2020, el Parlamento
aprobó una Resolución en enero de 2021 en la que lamentaba que «los cambios en
el statu quo se efectuaran a través de la fuerza militar» y subrayaba que «aún no
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se ha encontrado una solución duradera». También reiteraba que las negociaciones
para una solución duradera debían basarse en los principios de no utilización de la
fuerza, integridad territorial, igualdad de derechos y autodeterminación de los pueblos,
que sustentan los principios básicos del Grupo de Minsk de la OSCE. En 2015,
el Parlamento Europeo aprobó una Resolución sobre el centenario del genocidio
armenio.
Las relaciones interparlamentarias bilaterales se desarrollan en el contexto de la
Comisión Parlamentaria de Asociación , que celebró su última reunión en marzo
de 2023. Destacados diputados al Parlamento Europeo que siguen de cerca la
situación en Armenia han emitido una serie de declaraciones en las que insisten
en la necesidad de encontrar una solución global negociada al conflicto y exponen
sus preocupaciones sobre cuestiones como el bloqueo del corredor de Lachin, los
incidentes y ataques fronterizos, los presos armenios, las minas terrestres, la retórica
incendiaria, el acceso a la ayuda humanitaria y la protección del patrimonio cultural.
B. Observación electoral
Armenia ha acogido a diversos diputados al Parlamento Europeo, como parte de las
misiones de observación electoral de la OIDDH de la OSCE, en numerosas ocasiones,
incluidas las elecciones parlamentarias anticipadas, celebradas en 2018. La valoración
de las elecciones de 2018 fue positiva: se consideraron bien organizadas y con
un mínimo de irregularidades, y la delegación del Parlamento Europeo observó un
importante descenso de las malas prácticas electorales. Debido a la pandemia de la
COVID-19, el Parlamento Europeo no pudo ejercer su labor de observación de las
elecciones de junio de 2021, pero los diputados al PE señalaron la evaluación positiva
en general realizada por la OIDDH de la OSCE.

AZERBAIYÁN

La UE y Azerbaiyán cuentan con un Acuerdo de Colaboración y Cooperación
desde 1999. Las negociaciones para un acuerdo mejorado se iniciaron en febrero
de 2017, pero hasta la fecha no han sido concluyentes. La UE es el principal socio
comercial de Azerbaiyán y representa en torno al 52 % de su comercio total (2022),
debido principalmente a las exportaciones de petróleo y gas a la Unión (en torno
al 4,1 % y el 3,7 % de las importaciones de petróleo y gas de la UE en 2022
respectivamente por masa neta). Las exportaciones de gas natural de Azerbaiyán a
la UE comenzaron en diciembre de 2020, tras la finalización del proyecto del Corredor
Meridional de Gas. En julio de 2022, la UE y Azerbaiyán declararon su intención de
duplicar la capacidad del Corredor Meridional de Gas de aquí a 2027.
Azerbaiyán ocupa el puesto 134 de 167 países en el índice de democracia de la
Unidad de Inteligencia de The Economist (2022) y está clasificado como «no libre»
en el informe de 2023 sobre libertad en el mundo. El presidente Ilham Aliyev, que
actualmente cumple su cuarto mandato, sucedió a su padre, Heydar Aliyev, en 2003.
En 2017, designó a su esposa, Mehriban Aliyeva, para ocupar el puesto recién creado
de vicepresidenta primera. De acuerdo con el último Informe anual de la UE sobre
los derechos humanos y la democracia en el mundo, publicado en julio de 2023,
«la situación relativa a la salvaguarda de los derechos humanos y las libertades
fundamentales, y el respeto del Estado de Derecho en Azerbaiyán, sigue siendo
preocupante», en particular, en lo que atañe a la falta de independencia del poder
judicial, las restricciones a las libertades básicas, incluida la libertad de expresión,
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reunión y asociación, así como la intimidación, los arrestos, las detenciones y las
causas judiciales contra defensores de los derechos humanos, activistas civiles,
periodistas y activistas de la oposición política. Una nueva ley sobre partidos políticos
ha limitado aún más el pluralismo político.
La victoria de Azerbaiyán frente a Armenia en la guerra de seis semanas por el
control de Nagorno-Karabaj que Azerbaiyán emprendió en septiembre de 2020 ha
reforzado aún más la posición del presidente Aliyev. Como resultado del alto el
fuego del 9 de noviembre de 2020, Azerbaiyán recobró el control de los distritos
adyacentes a la región de Nagorno-Karabaj que llevaban más de veintiséis años
ocupados por fuerzas armenias, permitiendo así el futuro retorno de cientos de miles
de desplazados internos. También tomó el control de una parte de Nagorno-Karabaj,
una región autónoma en el pasado que está reconocida internacionalmente como parte
de Azerbaiyán, si bien está habitada por población de etnia armenia. En septiembre
de 2023, después de bloquear el Nagorno-Karabaj residual durante nueve meses, lo
que condujo a una grave situación humanitaria, Azerbaiyán lanzó una ofensiva militar
contra la región, lo que resultó en la derrota del Estado de facto de los armenios y su
eventual desmantelamiento. Toda la población local de más de 100 000 armenios de
Karabaj huyó a Armenia en unos pocos días. En septiembre de 2022, Azerbaiyán lanzó
ataques contra el territorio de Armenia propiamente dicho en una peligrosa escalada,
lo que hace temer nuevos avances más allá de Nagorno-Karabaj.
La UE ha participado activamente en los esfuerzos por alcanzar una solución
negociada al conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, en particular a través de la
mediación del presidente del Consejo Europeo. Subraya la necesidad de garantizar el
respeto mutuo de la soberanía y la integridad territorial, de proceder a la delimitación
de la frontera interestatal y de garantizar la protección de los derechos y la seguridad
de los armenios de Karabaj para permitir su regreso. Desde febrero de 2023 se han
desplegado observadores europeos en Armenia para contribuir a la seguridad regional.
Sin embargo, Azerbaiyán no ha aceptado el despliegue de supervisores de la UE en
su lado de la frontera.
A. Posición del Parlamento Europeo y cooperación interparlamentaria
En marzo de 2023, el Parlamento Europeo adoptó una exhaustiva Resolución sobre las
relaciones entre la UE y Azerbaiyán, en la que expresaba su «profunda preocupación
por que las violaciones de los derechos humanos fundamentales en Azerbaiyán sigan
un patrón sistémico y generalizado y afecten a los derechos de los ciudadanos a la
libertad y la seguridad». Recalcó que una mayor cooperación entre la UE y Azerbaiyán
debe estar condicionada al progreso efectivo y tangible del país hacia el respeto de
las normas y los compromisos internacionales y que la liberación de todos los presos
políticos constituye una condición indispensable para un nuevo acuerdo de asociación.
Al mismo tiempo, el Parlamento acogió favorablemente la ayuda humanitaria de
Azerbaiyán a Ucrania y reconoció el papel desempeñado por Azerbaiyán como
proveedor de energía derivada de combustibles fósiles a la UE. La Resolución también
condenó enérgicamente la agresión de Azerbaiyán en septiembre de 2022 contra
Armenia y el bloqueo del corredor de Lachin, instando a Azerbaiyán, en particular,
a respetar la sentencia de la Corte Internacional de Justicia relativa al bloqueo, y a
permitir la presencia de observadores de la UE desplegados en Armenia en el lado
azerbaiyano de su frontera.
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En octubre de 2023, el Parlamento «condenó en los términos más enérgicos el
ataque militar planificado de antemano e injustificado por parte de Azerbaiyán»
contra los armenios de Nagorno-Karabaj, y exigió una respuesta decidida de la UE
a las acciones de Azerbaiyán, incluida la imposición de sanciones específicas, la
suspensión de las negociaciones sobre un acuerdo de asociación mejorado entre la UE
y Azerbaiyán, la suspensión del Memorando de Entendimiento sobre energía y una
revisión exhaustiva de las relaciones. En resoluciones anteriores, en enero de 2023,
el Parlamento ya condenó enérgicamente la «agresión militar de Azerbaiyán» de
septiembre de 2022, así como el «bloqueo ilegal aplicado por Azerbaiyán al corredor
de Lachin», lamentando sus consecuencias humanitarias. En una resolución de marzo
de 2022, el Parlamento «condenó con firmeza la continua política de Azerbaiyán de
borrar y negar el patrimonio cultural armenio en Nagorno-Karabaj y sus alrededores».
En mayo de 2021, el Parlamento aprobó una Resolución en la que pedía, en particular,
la liberación inmediata e incondicional de todos los prisioneros de guerra armenios y
de otros prisioneros aún detenidos por Azerbaiyán.
En una resolución de septiembre de 2023, el Parlamento Europeo planteó el caso
del preso político Dr. Gubad Ibadoghlu, e instó a las autoridades azerbaiyanas a
«liberar a todos los presos políticos, periodistas independientes y defensores de los
derechos humanos, retirar todas las acusaciones por motivos políticos contra ellos y
detener la represión extraterritorial». En 2019, el Parlamento aprobó una Resolución
en la que pedía la liberación inmediata de Mehman Hüseynov, bloguero contra la
corrupción, y otros presos políticos. En 2017, a raíz de las revelaciones en relación con
la «lavandería azerbaiyana», condenó firmemente los intentos por parte de Azerbaiyán
y otros regímenes autocráticos de terceros países de ejercer influencia sobre los
responsables políticos europeos por medios ilícitos.
Las relaciones interparlamentarias oficiales se reanudaron en 2016 tras una pausa de
cuatro años y la última reunión de la Comisión Parlamentaria de Cooperación tuvo
lugar en diciembre de 2021. Destacados diputados al Parlamento Europeo que siguen
de cerca la situación en Azerbaiyán han emitido una serie de declaraciones en las
que insisten en la necesidad de encontrar una solución global negociada al conflicto y
exponen sus preocupaciones sobre cuestiones como el bloqueo al corredor de Lachin,
los incidentes y ataques fronterizos, los presos armenios, las minas terrestres, la
retórica incendiaria, el acceso a la ayuda humanitaria y la protección del patrimonio
cultural.
B. Observación electoral
Azerbaiyán ha recibido a varios diputados al Parlamento Europeo como parte de
las misiones de observación electoral de la OIDDH de la OSCE. Sin embargo,
al considerar que todas las elecciones del país observadas por estas misiones
incumplían los requisitos internacionales, y ante las recomendaciones todavía
pendientes, el Parlamento decidió no enviar observadores a las elecciones
parlamentarias de 2015 ni a las presidenciales de 2018 y no se le invitó a ejercer como
observador en las elecciones parlamentarias de 2020. La misión de la OIDDH a las
elecciones parlamentarias de 2020 declaró que «la legislación restrictiva y el entorno
político impidieron una competencia genuina», «a los votantes no se les ofrecieron
opciones de elección significativas debido a la ausencia de un debate político real»,
«se observaron casos en los que se ejercieron presiones sobre votantes, candidatos y
sus representantes», y «las infracciones significativas de los procedimientos durante
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el recuento y la tabulación de los votos suscitaron preocupación respecto a la
determinación honesta de los resultados».

Florian Carmona / Michal Jiráček
10/2023
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5.5.8. LOS SOCIOS MERIDIONALES

La política europea de vecindad (PEV) abarca Argelia, Egipto, Israel, Jordania,
el Líbano, Libia, Marruecos, Siria, los Territorios Palestinos y Túnez. Consiste en
políticas bilaterales entre la Unión y cada uno de los diez países socios y en un
marco de cooperación regional: la Unión por el Mediterráneo. En 2011, en respuesta
a los levantamientos que estaban teniendo lugar en su vecindad meridional, la Unión
impulsó su apoyo a las transformaciones democráticas a través de la PEV, que revisó
nuevamente en 2015.

BASE JURÍDICA

— Artículo 8 del Tratado de la Unión Europea.

— Título V del Tratado de la Unión Europea: acción exterior de la Unión.

— Artículos 206 y 207 (comercio) y 216 a 219 (acuerdos internacionales) del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea.

INSTRUMENTOS

La política europea de vecindad (PEV) se aplica a través de programas de cooperación
bilateral (a medida para cada país) regional, de vecindad y transfronteriza (entre
los países de la Unión y los países vecinos que comparten fronteras terrestres o
marítimas). Los acuerdos de asociación constituyen la base jurídica para las relaciones
bilaterales de la Unión con Argelia, Egipto, Israel, Jordania, el Líbano, Marruecos, la
Autoridad Nacional Palestina y Túnez. El acuerdo de asociación rubricado con Siria
antes de que su Gobierno reprimiese violentamente las protestas ciudadanas de 2011
no llegó a firmarse. Las negociaciones de un acuerdo marco entre la Unión y Libia se
suspendieron en febrero de 2011 y aún no se han reanudado.
En el marco de la PEV, la Unión y sus socios meridionales (excepto Libia y
Siria) han adoptado planes de acción bilaterales, prioridades de asociación o
programas de asociación en los que se establecen programas de reforma política
y económica con prioridades a corto y medio plazo (de tres a cinco años).
Los planes de acción de la PEV, que reflejan las necesidades, los intereses y
las capacidades de la Unión y de cada socio, tienen por objeto, principalmente,
establecer sociedades democráticas, socialmente equitativas e integradoras, fomentar
la integración económica y la educación, impulsar las pymes y la agricultura, y facilitar
los movimientos transfronterizos de las personas.
El Instrumento Europeo de Vecindad (IEV) fue el principal instrumento de financiación
de la Unión para la cooperación bilateral con los socios meridionales para el
período 2014-2020. El nuevo Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo
y Cooperación Internacional (IVCDCI) — Europa Global será el marco para la
cooperación de la Unión con estos países para el período 2021-2027. En el nuevo
IVCDCI — Europa Global, un mayor énfasis en combinar subvenciones de la Unión
con préstamos de instituciones financieras europeas e internacionales permitirá a los
países socios liberar niveles sustanciales de financiación en condiciones favorables
para inversiones. El nuevo sistema de garantías previsto en el IVCDCI — Europa
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Global dará acceso a fondos adicionales procedentes de inversiones tanto públicas
como privadas.
El 9 de febrero de 2021, la Comisión y el alto representante de la Unión para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad adoptaron una Comunicación conjunta en la que
proponían una nueva Agenda para el Mediterráneo ambiciosa e innovadora, con el
objetivo de reactivar y reforzar la asociación estratégica entre la Unión y sus socios de
la vecindad meridional. Esta nueva agenda se centra en cinco ámbitos estratégicos:
a) desarrollo humano, buena gobernanza y Estado de Derecho, b) resiliencia,
prosperidad y transición digital, c) paz y seguridad, d) migración y movilidad, y
e) transición ecológica: cambio climático, energía y medio ambiente. Al mismo tiempo,
un Plan de Inversiones Económicas específico para los vecinos meridionales tiene por
objeto ayudar a la recuperación económica y mejorar la calidad de vida de las personas
en la región, en particular a raíz de la pandemia de COVID-19.
La Unión también aspira a ampliar el acceso a los mercados e intensificar la
cooperación en materia de migración y movilidad con sus socios meridionales.
Las negociaciones para la firma de un acuerdo de libre comercio de alcance amplio
y profundo con Marruecos y con Túnez ya están en curso. Se han establecido
asociaciones de movilidad con Marruecos, Túnez y Jordania, y actualmente están
en curso las negociaciones con el Líbano. Hay una serie de proyectos que se han
ejecutado al amparo de estos marcos, en particular recurriendo al Instrumento de la
Asociación de Movilidad, que se puso en marcha en 2016. Por otra parte, las iniciativas
regionales y bilaterales en materia de migración y movilidad en Argelia, Egipto, Libia,
Marruecos y Túnez se están financiando con cargo al Fondo Fiduciario de Emergencia
de la Unión Europea para África, en concreto el componente destinado al norte de
África. El Fondo fiduciario regional de la Unión Europea en respuesta a la crisis siria, o
Fondo Madad, ha socorrido a los refugiados y desplazados internos de Siria, así como
a las comunidades locales, en el Líbano, Jordania y Egipto. El Fondo Madad expiró
oficialmente en diciembre de 2021, si bien los proyectos financiados por él seguirán
en marcha hasta junio de 2025.
La Unión por el Mediterráneo (UPM), creada en 2008 para revitalizar la Asociación
Euromediterránea, constituye un marco regional de cooperación entre los Estados
miembros de la Unión y quince países mediterráneos, incluidos los diez socios
meridionales.

SITUACIÓN ACTUAL

A. Argelia
Dados su peso en la región y su importancia como productor de energía, Argelia
es un socio clave de la vecindad meridional de la Unión. En 2005 entró en vigor un
acuerdo de asociación con este país. La Unión y Argelia aún no han adoptado las
prioridades de asociación para 2021-2027, por lo que prosiguen los trabajos sobre la
base de las prioridades adoptadas en el Consejo de Asociación de marzo de 2017.
Dichas prioridades establecen un marco renovado para el compromiso político y
la cooperación reforzada, con especial énfasis en i) la gobernanza y los derechos
fundamentales, ii) el desarrollo socioeconómico y los intercambios comerciales, iii) la
energía, el medio ambiente y el cambio climático, iv) el diálogo estratégico y de
seguridad, y v) la dimensión humana, la migración y la movilidad.
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B. Egipto
Las relaciones entre la Unión Europea y Egipto se rigen por el Acuerdo de Asociación
vigente desde 2004. En junio de 2022, el noveno Consejo de Asociación UE-Egipto
confirmó que ambas partes tenían una asociación eficaz y multidimensional al adoptar
nuevas prioridades de asociación con miras a orientar las relaciones hasta 2027. Estas
medidas van en consonancia con la nueva Agenda de la UE para el Mediterráneo,
su Plan Económico y de Inversión y la Visión 2030 de la Estrategia de Desarrollo
Sostenible de Egipto. La Unión y Egipto decidieron seguir intensificando el diálogo
y la cooperación en torno a tres prioridades principales: i) una economía moderna y
un desarrollo social sostenibles, ii) colaboración en política exterior, y iii) mejora de la
estabilidad.
C. Israel
La Unión mantiene con Israel amplias relaciones, que se sustentan en importantes
intercambios económicos y comerciales y en la cooperación técnica. Sobre la base
del Acuerdo de Asociación del año 2000, sus relaciones se desarrollaron de forma
dinámica en los años posteriores, con una notable expansión en numerosos sectores.
El plan de acción UE-Israel, aprobado en 2005, se basa en los valores comunes
compartidos de la democracia y el respeto de los derechos humanos, el Estado de
Derecho y las libertades fundamentales, y fomenta la inclusión de Israel en las políticas
y programas europeos. En 2009, la Unión decidió que, para conferir un estatuto
«avanzado» a sus relaciones con Israel, tendría que avanzarse en el proceso de paz
de Oriente Próximo. Persiste la cooperación sobre la base del plan de acción de la
PEV de 2005, cuya validez se amplió hasta enero de 2025.
D. Jordania
La Unión considera a Jordania un socio importante con un papel estabilizador y
moderador en Oriente Próximo. El Acuerdo de Asociación UE-Jordania, en vigor desde
mayo de 2002, constituye la base jurídica de esta relación bilateral. Jordania fue el
primer socio mediterráneo con el que la Unión concluyó negociaciones técnicas que
desembocaron en la concesión del estatuto «avanzado» al país en 2010. En 2012
se adoptó un plan de acción de la PEV y en junio de 2022 se acordaron nuevas
Prioridades de la Asociación UE-Jordania para orientar la relación hasta 2027, en
consonancia con la nueva Agenda de la UE para el Mediterráneo y su Plan Económico
y de Inversión. La Unión y Jordania seguirán intensificando su diálogo y colaboración
en torno a tres objetivos: i) reforzar la cooperación en materia de seguridad y
estabilidad regionales, ii) promover la estabilidad económica sostenible, y iii) reforzar
la buena gobernanza y el respeto de los derechos humanos.
En octubre de 2014 la Unión y Jordania pusieron en marcha una asociación de
movilidad para gestionar la movilidad y la migración de las personas. Además,
desde 2013, Jordania ha recibido 1 080 millones EUR de asistencia macrofinanciera
de la Unión. En 2020 se aprobó el programa de préstamos más reciente, por un importe
de 700 millones EUR, que servirá para ayudar a Jordania a apoyar la estabilización
económica, mejorar la sostenibilidad de la deuda pública, acelerar las reformas
económicas y reducir las repercusiones económicas derivadas de la pandemia de
coronavirus. El país recibe, asimismo, financiación con cargo al Fondo Madad, el
Fondo fiduciario regional de la Unión Europea en respuesta a la crisis siria.
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E. El Líbano
Las relaciones se basan en el Acuerdo de Asociación UE-Líbano, en vigor desde 2006,
en las Prioridades de la Asociación UE-Líbano, acordadas en 2016, y en el Pacto
UE-Líbano, en el que se aborda el impacto de la crisis siria sobre el Líbano. Se ha
prorrogado la validez de las actuales prioridades de asociación hasta que puedan
acordarse nuevas prioridades en el marco del IVCDCI — Europa Global. En dichas
Prioridades se hace especial énfasis en: i) el fomento del crecimiento y la creación
de empleo, ii) el refuerzo de la gobernanza local y el desarrollo socioeconómico, y
iii) el impulso del Estado de Derecho con mejoras en la seguridad. La colaboración
entre la Unión y el Líbano incluye el apoyo en concreto al desarrollo de capacidades
y a la consolidación institucional, así como medidas en interés de la sociedad civil.
En el Consejo de Asociación UE-Líbano celebrado en julio de 2017 se acordó entablar
negociaciones con vistas a la firma de una asociación de movilidad. Con una población
de 4 400 000 habitantes, el Líbano acoge actualmente alrededor de un millón de
refugiados sirios registrados. El Fondo Madad, el Fondo fiduciario regional de la Unión
Europea en respuesta a la crisis siria, destina fondos a este país. La Unión anunció en
diciembre de 2020 que pondría en marcha, junto con las Naciones Unidas y el Banco
Mundial, un marco de reforma, recuperación y reconstrucción destinado a «reconstruir
un Líbano mejor», que se rija por los principios de transparencia, inclusión y rendición
de cuentas. No obstante, más allá de una recuperación centrada en las personas,
la importante ayuda de la Unión a la reconstrucción de un Líbano democrático,
transparente, inclusivo y próspero seguirá estando condicionada a que se produzcan
avances tangibles en las reformas necesarias.
F. Libia
Tras la caída del régimen de Gadafi, la situación en Libia se ha ido deteriorando
hasta desembocar en una guerra civil marcada por complejas divisiones políticas,
territoriales, sociales y tribales. Libia es también conocida por ser una ruta de tránsito
en la región del Sahel para la trata de personas y el contrabando. En este contexto,
la Unión está intentando ayudar a los libios a construir un Estado estable e integrador.
La Unión apoya los esfuerzos de mediación de las Naciones Unidas para poner fin a
las hostilidades y ha emprendido un acercamiento diplomático a las partes interesadas
del país y regionales. Aunque el país no ha cerrado ningún acuerdo de asociación
o contractual de otro tipo con la Unión, puede optar a financiación en el marco tanto
del IVCDCI como de otros instrumentos de financiación. Como consecuencia de la
inestabilidad local y regional, Libia ha pasado de ser un país de destino para la
migración a un país de tránsito, por lo que ha sido necesaria la respuesta inmediata
de la Unión al objeto de afrontar las necesidades más urgentes. Así pues, el país
ha recibido financiación con cargo al componente destinado al norte de África del
Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión Europea para África, a través del cual
se combaten las causas profundas de los flujos irregulares y se brinda apoyo a la
protección y a la gestión de la migración.
G. Marruecos
Marruecos es uno de los socios meridionales cuyas relaciones con la Unión están
más desarrolladas. El Acuerdo de Asociación entre la Unión y Marruecos está en
vigor desde el año 2000, y en 2013 se adoptó un nuevo plan de acción en el marco
de la PEV. En 2008 se concedió al país un estatuto «avanzado» dentro de la PEV,
lo que refleja el interés por ambas partes en reforzar la cooperación UE-Marruecos
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y seguir brindando apoyo a las reformas económicas y políticas. En junio de 2013
se puso en marcha la asociación de movilidad UE-Marruecos. Hay negociaciones en
curso relativas a acuerdos de facilitación de visados y readmisión, así como para un
acuerdo de libre comercio de alcance amplio y profundo. Además, en 2014 entró en
vigor un acuerdo renovado sobre pesca. Según dos sentencias del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea, la Unión puede aplicar sus acuerdos con Marruecos, pero sin
que estos sean de aplicación al Sáhara Occidental. Se esperan nuevas sentencias
judiciales en 2023.
H. Territorios Palestinos
La Unión, con una asignación bilateral anual indicativa por valor de unos
300 millones EUR, constituye el principal apoyo financiero de la Autoridad Nacional
Palestina. El objetivo global del apoyo prestado por la Unión es contribuir a la creación
de capacidades de un futuro Estado palestino democrático, independiente y viable
que coexista en paz y seguridad con Israel y sus demás vecinos. La base jurídica
de las relaciones de la Unión con la Autoridad Nacional Palestina es el Acuerdo
euromediterráneo interino de asociación en materia de comercio y cooperación
alcanzado en 1997. La Unión y la Autoridad Nacional Palestina firmaron un plan de
acción en el marco de la PEV que entró en vigor en 2013. Ese mismo año, la Unión
ofreció a Israel y al futuro Estado de Palestina sendas «asociaciones privilegiadas
especiales» por las que se comprometía a aportar un paquete sin precedentes de
ayuda política, económica y de seguridad siempre que se alcanzara en el futuro un
acuerdo sobre un estatuto definitivo. La Unión forma parte activa del proceso de paz
en Oriente Próximo y es miembro del Cuarteto para Oriente Próximo, que trabaja por
la solución de dos Estados basada en la hoja de ruta para la paz de 2003. En junio
de 2022, la Comisión aprobó una nueva asignación bilateral a Palestina por valor de
224,8 millones EUR. Este nuevo paquete de ayuda se destina a apoyar a la Autoridad
Nacional Palestina y a proyectos cruciales en los Territorios Palestinos Ocupados.
A raíz de los atentados terroristas de Hamás en Israel, la Comisión anunció el inicio de
una revisión urgente de la ayuda de la Unión a los Territorios Palestinos. Esta revisión
no afecta a la ayuda humanitaria prevista en el marco de la Dirección General de
Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (ECHO). La Comisión
ha anunciado que triplica la ayuda humanitaria prevista para Gaza mediante un
aumento inmediato de 50 millones EUR, lo que eleva el total a más de 75 millones EUR.
I. Siria
La Unión suspendió todos los programas bilaterales de cooperación con el Gobierno
sirio en mayo de 2011 a raíz de la escalada de violencia y la inaceptable situación de
los derechos humanos, y adoptó en paralelo distintas medidas restrictivas en forma de
sanciones. En consonancia con la Estrategia de la UE para Siria de 3 de abril de 2017,
la Unión apoya la celebración de conversaciones de paz con la participación de todas
las partes para lograr una transición política dirigida por Siria. La Unión es el principal
donante en la operación de respuesta a la crisis siria, proporcionando en conjunto
con sus Estados miembros más de 24 900 millones EUR en ayuda humanitaria y
económica, así como para la estabilización y el desarrollo desde 2011. Desde 2017,
la Unión organiza anualmente las Conferencias de Bruselas, copresididas junto con
las Naciones Unidas, en apoyo del futuro de Siria y su región. Dichas Conferencias
han tenido como objetivo general brindar apoyo a la población siria y movilizar a la
comunidad internacional en la búsqueda de una solución política duradera a la crisis
del país, de conformidad con la Resolución 2254 del Consejo de Seguridad de las
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Naciones Unidas. En todas las Conferencias de Bruselas celebradas hasta la fecha
se han abordado los problemas humanitarios y de resiliencia más graves que afectan
a los sirios y a las comunidades que acogen a refugiados sirios, tanto dentro del país
como en la región limítrofe.
J. Túnez
Tras la revolución tunecina de 2011, la Unión apoyó la transición democrática del país
con medios políticos, económicos y técnicos. La base jurídica de la relación bilateral
entre ambas partes sigue siendo el acuerdo de asociación en vigor desde 1998.
En 2012, teniendo en cuenta los progresos realizados, la Unión y Túnez acordaron
establecer una «asociación privilegiada» con un plan de acción detallado para el
período 2013-2017. Túnez y la Unión pusieron en marcha en marzo de 2014 una
asociación de movilidad que desembocó en la apertura de negociaciones relativas a
acuerdos de facilitación de visados y readmisión. Las negociaciones sobre una zona
de libre comercio de alcance amplio y profundo (ZLCAP) se aprobaron en octubre
de 2015. Sin embargo, la evolución política del país desde julio de 2021 ha afectado al
apoyo de la Unión a Túnez. La Unión Europea está dispuesta a apoyar los esfuerzos de
Túnez para emprender reformas estructurales urgentes y seguirá apoyando al pueblo
tunecino frente a los grandes retos socioeconómicos y financieros que afronta el país.

PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO

El Parlamento está plenamente comprometido con la política europea de vecindad.
A través de su Comisión de Asuntos Exteriores, supervisa la aplicación de la PEV,
con especial atención a los informes anuales de progresos y las revisiones. Esta
comisión lleva a cabo un seguimiento de la situación política en los países socios a
través de intercambios regulares de puntos de vista con altos funcionarios públicos,
expertos y actores de la sociedad civil. El Parlamento, en virtud de sus competencias
presupuestarias, ejerce una influencia directa sobre los importes que se asignan a
los instrumentos financieros pertinentes. La aprobación del Parlamento es necesaria
para cerrar todos los acuerdos de asociación con los socios de la vecindad meridional.
Todo nuevo acuerdo comercial, como los futuros acuerdos de libre comercio de
alcance amplio y profundo con Marruecos y Túnez, requiere también la aprobación de
Parlamento.
El Parlamento mantiene, asimismo, relaciones bilaterales regulares con los
Parlamentos de los socios meridionales a través de delegaciones permanentes.
Así, las relaciones con el Parlamento marroquí se reforzaron con la creación de
una comisión parlamentaria mixta en 2010. También se estableció en 2016 una
comisión parlamentaria mixta con Túnez, y otra con Argelia en 2018. Las relaciones
parlamentarias con Siria han sido suspendidas debido a la guerra civil, y la situación
actual en Libia está también impidiendo entablar relaciones interparlamentarias.
El Parlamento ha participado en varias misiones de observación electoral de la Unión
en países socios meridionales y presta asistencia a Túnez en el marco de su programa
de apoyo a la democracia. A escala regional, el Parlamento Europeo participa en la
Asamblea Parlamentaria de la UPM, que todos los años se reúne una vez en sesión
plenaria y celebra varias reuniones de comisiones. El Parlamento de Marruecos ocupa
en la actualidad la presidencia rotatoria de dicha Asamblea Parlamentaria.

Kirsten Jongberg / Christos Trapouzanlis / Camelia Oaida
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5.6. LAS RELACIONES MÁS
ALLÁ DE LA VECINDAD
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5.6.1. LAS RELACIONES TRANSATLÁNTICAS:
LOS ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

La Unión Europea, los Estados Unidos y Canadá comparten los valores de la
democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho y la libertad económica
y política, y tienen intereses comunes en materia de política exterior y seguridad.
La estrecha colaboración y las relaciones estratégicas con los Estados Unidos y
Canadá siguen siendo una prioridad para la Unión.

DIÁLOGO POLÍTICO UE-EE. UU.

La estrecha colaboración y las relaciones estratégicas de la Unión y sus Estados
miembros con los Estados Unidos se basan en una historia común y en un conjunto
compartido de valores democráticos, que son factores clave para la seguridad y la
prosperidad de ambos socios. La Unión y los Estados Unidos cooperan estrechamente
en una serie de ámbitos de política exterior y contextos geográficos, tales como
la cooperación en materia de seguridad, energía y tecnología, Rusia, Ucrania, los
Balcanes Occidentales, la lucha contra el terrorismo y Oriente Medio.
La investidura de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos el 20 de
enero de 2021 dio un impulso a la relación UE-EE. UU., que se había deteriorado
durante el mandato del presidente Trump. La Cumbre UE-EE. UU. que se celebró
en Washington D.C. el 20 de octubre de 2023 brindó la oportunidad de revisar la
asociación transatlántica, en particular el compromiso compartido de apoyar a Ucrania.
Los dirigentes también pusieron de relieve la importancia del comercio y la inversión y
debatieron sobre cómo resolver las cuestiones pendientes. Los dirigentes adoptaron
una declaración conjunta al término de la Cumbre.
La cuarta reunión del Consejo UE-EE. UU. de Comercio y Tecnología, que se creó
en la Cumbre UE-EE. UU. de junio de 2021, se celebró en Suecia en mayo de 2023.
El Consejo de Comercio y Tecnología sirve de foro para que los dos socios coordinen
sus enfoques respecto de las cuestiones generales clave en materia de comercio,
economía y tecnología. El 10 de marzo de 2023, el presidente Joe Biden y la presidenta
de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmaron una declaración conjunta en la
que abordaban los esfuerzos conjuntos para poner fin a la guerra rusa contra Ucrania
y la cooperación para construir economías limpias del futuro.
En octubre de 2021, el Parlamento Europeo aprobó la Resolución sobre el futuro
de las relaciones entre la Unión y los EE. UU., en la que se pedía a ambas partes
que reforzaran el multilateralismo y trabajaran conjuntamente en torno a objetivos
compartidos en materia de política exterior, seguridad y economía, en particular la
pandemia, los derechos humanos y la reforma fiscal mundial.

DIÁLOGO INTERPARLAMENTARIO — PROCESO DEL DIÁLOGO
TRANSATLÁNTICO DE LEGISLADORES

La relación entre el Parlamento y el Congreso de los Estados Unidos, que se remonta
a 1972, se actualizó e institucionalizó con la creación del Diálogo Transatlántico
de Legisladores en 1999. El diálogo reúne a los diputados al Parlamento Europeo
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y a los diputados de la Cámara de los Representantes de los Estados Unidos en
dos reuniones interparlamentarias bianuales que se celebran alternativamente en los
Estados Unidos y Europa. Los legisladores que asisten a estas reuniones intercambian
puntos de vista sobre cuestiones políticas clave de interés mutuo tales como la
cooperación económica y comercial, los retos en el ámbito de la política exterior, la
seguridad y la defensa, entre otros asuntos. El diálogo político transatlántico reviste
una importancia fundamental, habida cuenta de la responsabilidad y la potestad
legislativas del Congreso para autorizar la intervención de los Estados Unidos en
las crisis mundiales y configurar su participación en las instituciones de gobernanza
mundial. La 86.a reunión interparlamentaria UE-EE. UU. del Diálogo Transatlántico
de Legisladores se celebró en Estocolmo (Suecia) en junio de 2023. Entre los temas
debatidos figuraban el apoyo transatlántico a Ucrania, las sanciones, la seguridad y
la estabilidad en la región indopacífica, las políticas de la Unión y de los Estados
Unidos con respecto a China, el comercio y la tecnología, la ampliación de la OTAN y
la cooperación UE-OTAN. Al final de la reunión se firmó una declaración conjunta.

RELACIONES ECONÓMICAS UE-EE. UU.

La Unión y los Estados Unidos son los mayores operadores comerciales e inversores
del mundo. En 2022, los Estados Unidos constituían la mayor economía del mundo:
representaban el 25 % del PIB mundial y el 8 % de las exportaciones de mercancías
del mundo. La Unión era la tercera economía del mundo: representaba el 25 % del PIB
mundial y el 28,5 % del comercio de mercancías.
La Unión Europea está trabajando con los Estados Unidos para resolver los obstáculos
al comercio bilateral, incluidos los surgidos durante el anterior gobierno, en particular
a través del Consejo de Comercio y Tecnología. Con el acto inaugural de este consejo
celebrado en septiembre de 2021, los Estados Unidos y la Unión entablaron una serie
de diálogos específicos para abordar la responsabilidad de las plataformas en línea y
las grandes tecnologías, entre ellas la inteligencia artificial y los flujos de datos, para
colaborar en lo relativo a la equidad fiscal y las distorsiones del mercado y desarrollar
un enfoque común para proteger las tecnologías críticas. El Diálogo sobre incentivos
a las energías limpias se puso en marcha en marzo de 2023 para coordinar los
programas de incentivos de la Unión y los Estados Unidos. Su objetivo es que estos
programas se refuercen mutuamente y también pasarán a formar parte del Consejo
de Comercio y Tecnología.
Desde octubre de 2022, un grupo de trabajo UE-EE. UU. sobre la Ley de Reducción
de la Inflación también ha trabajado para identificar los retos a la hora de armonizar los
enfoques sobre el refuerzo y la seguridad de las cadenas de suministro, la fabricación
y la innovación a ambos lados del Atlántico. Como consecuencia de ello, se han
iniciado negociaciones sobre un acuerdo específico sobre minerales críticos con el fin
de permitir que los minerales críticos pertinentes extraídos o procesados en la Unión
se contabilicen a efectos de los requisitos para el crédito fiscal para vehículos limpios
en virtud de la Ley de Reducción de la Inflación de los Estados Unidos.
En otro punto muerto derivado de la imposición de aranceles por parte de los Estados
Unidos a las importaciones de acero y aluminio con arreglo al artículo 232 de la Ley
de Expansión Comercial (importaciones que plantean una amenaza para la seguridad
nacional), la Unión y los Estados Unidos han acordado la supresión temporal de los
aranceles del artículo 232 sobre los volúmenes históricos de las exportaciones de
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acero y aluminio de la Unión. Los dos bloques también acordaron buscar un acuerdo
para facilitar la descarbonización de las industrias del acero y el aluminio, así como
abordar el problema del exceso de capacidad en estas industrias causado por prácticas
no comerciales en algunas economías. En la Cumbre UE-EE. UU. de 20 de octubre
de 2023, ambas partes afirmaron que se habían realizado avances importantes para
identificar las fuentes del exceso de capacidad no de mercado y manifestaron su deseo
de seguir avanzando en los siguientes dos meses.
Los Estados Unidos fueron el principal destino de las exportaciones de la Unión
en 2022, absorbiendo el 19,8 % de las exportaciones totales de bienes de la Unión
(frente a un 9 % correspondiente a China). Los Estados Unidos ocuparon el segundo
puesto entre los socios de importación de la Unión, y suministraron el 11,9 % de
los bienes importados por la Unión. En 2022, las exportaciones de la Unión a
los Estados Unidos aumentaron un 27,5 %, alcanzando un máximo histórico de
509 400 millones EUR, mientras que las importaciones procedentes de los Estados
Unidos aumentaron un 53,4 %, lo que equivale a 358 700 millones EUR. El superávit
comercial de la Unión con los Estados Unidos disminuyó en 15 300 millones EUR hasta
alcanzar los niveles de 2019/2020.
Los Estados Unidos son el principal socio de la Unión en cuanto al comercio
internacional de servicios. En conjunto, las economías de ambos territorios
representan más del 40 % del PIB mundial y más del 40 % del comercio mundial de
bienes y servicios. Sin embargo, desde 2016, la balanza comercial se ha inclinado
hacia un déficit comercial de la Unión en el sector servicios, que ascendió a
87 900 millones EUR en 2021.
La Unión y los Estados Unidos son los principales inversores mutuos, con una inversión
total estadounidense en la Unión cuatro veces superior a la de la región Asia-Pacífico.
La inversión de la Unión en los Estados Unidos es aproximadamente diez veces
superior a la inversión de la Unión en India y China juntas. Sin embargo, en los últimos
años se han producido algunos problemas, con flujos de inversión negativos tanto de
los Estados Unidos hacia la Unión como de la Unión hacia los Estados Unidos en 2018.
Esto dio como resultado un reequilibramiento del balance de inversión extranjera
directa (IED) de la Unión, que arrojó un déficit de 16 400 millones EUR en 2021,
frente a un superávit de 284 500 millones EUR en 2018. En 2021, el volumen total del
balance de inversiones de la Unión en los Estados Unidos volvió a ser superior (en
47 200 millones EUR) al volumen de IED estadounidense en la Unión. Podría afirmarse
que la inversión directa bilateral, que por definición es un compromiso a largo plazo,
es la fuerza motriz de las relaciones comerciales transatlánticas. Lo confirma el hecho
de que el comercio entre sociedades matrices y filiales en la Unión y en los Estados
Unidos constituye más de una tercera parte de todo el comercio transatlántico. Según
algunas estimaciones, las empresas de la Unión y de los Estados Unidos que operan
en el territorio del otro proporcionan empleo a más de 14 millones de personas.

DIÁLOGO POLÍTICO UE-CANADÁ

Canadá es uno de los socios más antiguos y más cercanos de la Unión.
La colaboración entre la Unión y Canadá, basada en valores compartidos, una larga
tradición de estrecha cooperación y fuertes vínculos interpersonales, se ha reforzado
considerablemente en los últimos años.
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Las relaciones bilaterales con este país comenzaron en la década de 1950 por
razones económicas y desde entonces han ido evolucionando hasta convertirse en
una estrecha asociación estratégica. La Unión y Canadá colaboran estrechamente
sobre cuestiones globales como el medio ambiente, el cambio climático, la seguridad
energética y la estabilidad regional, y son socios cercanos en el G-7 y el G-20.
La Unión Europea y Canadá respondieron de manera decisiva a la agresión militar
no provocada y brutal de Rusia contra Ucrania mediante sanciones coordinadas
y prestando un apoyo integral (de seguridad, financiero, material y humanitario) a
Ucrania.
En materia energética, Canadá ha ayudado a aumentar la seguridad del
abastecimiento energético de la Unión y a poner fin a la dependencia de la Unión de
la energía rusa. En lo que respecta a la COVID-19, la Unión Europea desempeñó un
papel crucial a la hora de garantizar un suministro constante y estable de vacunas a
Canadá. En las primeras fases del despliegue de vacunas, la mayoría de las vacunas
distribuidas en Canadá procedían de fábricas de la Unión.
Canadá contribuye regularmente en las misiones relativas a la política común de
seguridad y defensa de la Unión y ha participado en veinticuatro de las misiones
de observación electoral de la Unión desde 2005. Se invitó oficialmente a Canadá a
participar en los proyectos de Cooperación Estructurada Permanente sobre movilidad
militar (diciembre de 2021) y en el proyecto sobre la Red de Centros Logísticos en
Europa y de Apoyo a las Operaciones. El Acuerdo de Asociación Estratégica UE-
Canadá, que sustituyó al Acuerdo Marco de 1976, es un acuerdo político exhaustivo
que busca reforzar la cooperación bilateral en una serie de ámbitos sectoriales y de
política exterior, por ejemplo, la paz y la seguridad internacionales, la lucha contra
el terrorismo, la gestión de crisis, la seguridad marítima, la gobernanza mundial, la
energía, el transporte, la investigación y el desarrollo, la salud, el medio ambiente, el
cambio climático y el Ártico.
El 30 de octubre de 2016, en la Cumbre UE-Canadá, ambas partes firmaron el texto
del Acuerdo de Asociación Estratégica, que recibió la aprobación del Parlamento
en febrero de 2017. Partes sustanciales del Acuerdo están en vigor, con carácter
provisional, desde el 1 de abril de 2017. Todos los Estados miembros tienen que
ratificar este Acuerdo (actualmente, se está a la espera de la ratificación de Italia,
Francia e Irlanda) para que se pueda aplicar en su totalidad. A fin de facilitar
la cooperación en este marco, se han creado varias instituciones conjuntas y se
ha mantenido un diálogo intenso entre funcionarios y ministros. El 16 de mayo
de 2022 se celebró en Bruselas la tercera reunión del Comité Ministerial Mixto UE-
Canadá, presidida por el VP/AR Josep Borrell y la ministra canadiense de Asuntos
Exteriores Mélanie Joly (véase la declaración conjunta). La última Cumbre UE-Canadá
entre el primer ministro canadiense y los presidentes del Consejo Europeo y de la
Comisión Europea se celebró presencialmente en Bruselas el 14 de junio de 2021
(véase la declaración conjunta y la conferencia de prensa). Del 6 al 8 de marzo
de 2023, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitó Canadá.
Intervino en una sesión conjunta del Parlamento canadiense y se reunió con el primer
ministro Justin Trudeau. Su declaración conjunta se centró en temas como Ucrania, la
desinformación, el clima, la energía y las materias primas sostenibles, la economía y
la tecnología, y la investigación y la igualdad de género.
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DIÁLOGO INTERPARLAMENTARIO

Durante más de cuarenta años, diputados al Parlamento Europeo y sus homólogos
canadienses se han reunido anualmente en reuniones interparlamentarias, celebradas
alternativamente en la Unión y en Canadá, con objeto de debatir la evolución política en
Canadá y la Unión e intercambiar puntos de vista sobre cuestiones de interés mutuo,
tales como el comercio, el cambio climático y la migración.

Sobre la base del Acuerdo, la 38.a reunión interparlamentaria adoptó una declaración
conjunta en la que ambos Parlamentos se comprometían a transformar la reunión
interparlamentaria en un diálogo ininterrumpido mediante reuniones adicionales
periódicas y acordaron actuar como contraparte de los demás órganos creados en
el marco del Acuerdo de Asociación Estratégica. La 42.a reunión interparlamentaria,
que se celebró en Bruselas en junio de 2023, abordó el comercio y la cooperación
entre la Unión y Canadá en materia de regulación de la inteligencia artificial,
energía, injerencias extranjeras y seguridad y defensa (véase la declaración conjunta).
Los miembros de la Delegación del Parlamento para las Relaciones con Canadá se
reúnen periódicamente con las partes interesadas a lo largo del año con el objetivo
de prepararse para las reuniones interparlamentarias. Las recientes reuniones se han
dedicado a la aplicación quinquenal del CETA, la seguridad del suministro de minerales
fundamentales y las relaciones entre Canadá y los Estados Unidos.

RELACIONES ECONÓMICAS UE-CANADÁ

El CETA ha mejorado considerablemente las relaciones económicas, comerciales y
de inversión entre la Unión y Canadá al abrir sus mercados a los bienes, servicios
e inversiones del otro, incluida la contratación pública. El CETA también ha creado
oportunidades para el crecimiento sostenible y ha reflejado valores compartidos a
través de su capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible y su amplia gama de
diálogos, incluido su foro regular de la sociedad civil. El CETA es el primer acuerdo
económico bilateral de la Unión que incorpora un Sistema de Tribunales de Inversiones
para la solución de diferencias en materia de inversión entre inversores y Estados.
El texto se firmó en la Cumbre UE-Canadá el 30 de octubre de 2016 y el Parlamento lo
aprobó el 15 de febrero de 2017. El 21 de septiembre de 2017 comenzó la aplicación
provisional de las partes que entran en el ámbito de competencia de la Unión. Todos
los Estados miembros tienen que ratificar el CETA para que se pueda aplicar en su
totalidad. Actualmente, se está a la espera de la ratificación de diez Estados miembros.
Durante el tercer Comité Mixto del CETA, celebrado en Ottawa el 2 de diciembre
de 2022, ambas partes subrayaron que los resultados económicos positivos en el
marco del CETA son cruciales en el actual contexto mundial de aumento de las
tensiones geopolíticas y la guerra rusa contra Ucrania, las perturbaciones de la cadena
de suministro, la inseguridad alimentaria, la crisis energética mundial y la recesión
económica emergente.
Sobre la base de la relación más estrecha establecida por el CETA, la Unión y Canadá
también firmaron el 21 de junio de 2021 la asociación estratégica UE-Canadá sobre
materias primas, para seguir avanzando en la integración de las cadenas de valor
de las materias primas y mejorar la colaboración en materia de ciencia, tecnología
e innovación, así como los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza, y
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las normas entre las partes. En marzo de 2022, Canadá y la Unión Europea dieron
por terminadas las negociaciones sobre un acuerdo de reconocimiento mutuo de las
cualificaciones profesionales de los arquitectos, el primer acuerdo de la Unión en
materia de cualificaciones profesionales con un país no perteneciente a la Unión.
A finales de 2022, comenzaron las negociaciones para la adhesión de Canadá al
programa de investigación de la Unión Horizonte Europa.
Tanto Canadá como la Unión se vieron afectados por los aranceles estadounidenses al
acero y al aluminio, y ambos compartían la opinión de que estos ni estaban justificados
económicamente ni eran compatibles con las normas de la Organización Mundial del
Comercio. Como resultado, la Unión y Canadá, junto con otros defensores de un
orden comercial basado en normas, han intensificado su diálogo acerca de cuestiones
comerciales.
El comercio de mercancías entre la Unión y Canadá aumentó un 66 % entre 2016
y 2022, mientras que el comercio de servicios entre la Unión y Canadá aumentó un
46 %, superando otros intercambios comerciales extracomunitarios.
En 2022, la Unión fue el segundo mayor socio comercial de Canadá, por detrás
de los Estados Unidos, y representó el 8,2 % del total de las exportaciones e
importaciones de bienes combinadas. En 2022, la Unión exportó bienes por valor
de 47 400 millones EUR a Canadá y absorbió bienes canadienses valorados en
29 700 millones EUR. En 2021, Canadá ocupó el duodécimo puesto entre los socios
comerciales internacionales de la Unión. Entre los principales bienes que son objeto
de intercambio comercial entre ambos socios se encuentran: maquinaria, productos
minerales, material de transporte y productos químicos.
El comercio de servicios es una parte importante de la relación comercial UE-Canadá.
En 2021, el valor de las exportaciones de servicios de la Unión a Canadá aumentó a
17 400 millones EUR, mientras que el de las importaciones de servicios provenientes
de Canadá a la Unión aumentó a 13 700 millones EUR. Algunos ejemplos de servicios
que habitualmente son objeto de intercambio comercial entre la Unión y Canadá son:
transportes, viajes, seguros y comunicaciones. En 2020, debido a la pandemia de
COVID-19, el comercio de servicios de Canadá a la Unión y de la Unión a Canadá se
redujo un 21 % y un 33 %, respectivamente.
En términos de inversión extranjera directa, la Unión y Canadá invirtieron importes casi
iguales en la economía del otro en 2018. La Unión Europea es el segundo mayor socio
en inversión directa bilateral, por detrás de los Estados Unidos. En 2019 y 2020, de
resultas de la pandemia de COVID-19, las inversiones canadienses en la Unión se
valoraron un 30 % menos, en 257 700 millones EUR, mientras que las de la Unión en
Canadá se contrajeron un 22 % en 2020. En 2021 ocurrió lo contrario. Mientras que el
volumen de inversión extranjera directa canadiense en la Unión creció un 6 % en 2021,
las existencias de la Unión en Canadá se contrajeron un 4 % más.

Leon Peijnenburg / Tuula Turunen
10/2023
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5.6.2. AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Las relaciones de la Unión con América Latina y el Caribe comprenden diversas
facetas y se desarrollan en distintos niveles. Guiada por la nueva Agenda para las
Relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, la Unión buscar
reforzar y modernizar la Asociación Estratégica Birregional. La Unión interactúa con
el conjunto de la región a través de cumbres con jefes de Estado o de Gobierno, y de
la diplomacia parlamentaria, a la vez que establece vínculos con el Caribe, América
Central, la Comunidad Andina, Mercosur y algunos países concretos mediante
acuerdos y diálogo político.

BASE JURÍDICA

— Título V (acción exterior de la Unión) del Tratado de la Unión Europea (TUE);

— Títulos I a III y V (política comercial común; cooperación al desarrollo y
ayuda humanitaria; acuerdos internacionales) del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea.

LAS RELACIONES A ESCALA REGIONAL

La Unión Europea y la región de América Latina y el Caribe (ALC) son socios naturales,
ligados por estrechos lazos culturales, económicos y políticos. La Unión tiene una
amplia red de acuerdos con veintisiete de los treinta y tres países de la región.
Los vínculos económicos también son fuertes: la Unión es el primer inversor en la
región, su tercer mayor socio comercial y el mayor contribuyente a la cooperación al
desarrollo.
El 7 de junio de 2023, el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y
Política de Seguridad y la Comisión adoptaron una Comunicación conjunta titulada
«Una nueva agenda para las relaciones entre la UE y América Latina y el Caribe»,
con el objetivo de reforzar las relaciones y renovar la asociación UE-ALC. Se centra
en seis ámbitos prioritarios: una asociación política renovada; reforzar una agenda
comercial común; la estrategia de inversión de la Pasarela Mundial para acelerar unas
transiciones ecológica y digital justas, y combatir las desigualdades; aunar fuerzas en
pro de la justicia, la seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia transnacional
organizada; trabajar juntos para promover la paz y la seguridad, la democracia, el
Estado de Derecho, los derechos humanos y la ayuda humanitaria; y construir una
asociación interpersonal dinámica.
La Comunicación reconoce la diplomacia parlamentaria como un componente clave de
la relación birregional y menciona, en particular, el papel de la Asamblea Parlamentaria
Euro-Latinoamericana (EuroLat).
A. Las cumbres
La primera cumbre entre la Unión, América Latina y el Caribe, celebrada en Río de
Janeiro en junio de 1999, estableció una Asociación Estratégica Birregional. La sexta
y última Cumbre UE-ALC tuvo lugar en Madrid en 2010, donde se creó la fundación
UE-ALC con la misión de reforzar y promover la Asociación Estratégica Birregional.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es
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Puesta en marcha en 2010, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC) es un bloque regional conformado por los treinta y tres países de América
Latina y el Caribe. Las cumbres regionales entre la Unión Europea y la CELAC son
ahora el principal foro de diálogo y cooperación para hacer frente de forma conjunta
a los retos mundiales. La tercera Cumbre de Jefes de Estado o de Gobierno UE-
CELAC se celebró en Bruselas los días 17 y 18 de julio de 2023, ocho años después
de la última cumbre. Los dirigentes de la Unión y de la CELAC se comprometieron
a renovar e institucionalizar su larga asociación. La cumbre se celebró bajo el lema
«Reforzar la asociación birregional para reforzar la paz y el desarrollo sostenible» y
se debatió un amplio abanico de temas, entre ellos el refuerzo de la cooperación en
foros multilaterales, la paz y la seguridad mundiales, el comercio y la inversión, la lucha
contra el cambio climático, la justicia y la seguridad. Juntos, los países de la Unión,
América Latina y el Caribe representan más de un tercio de los miembros de las
Naciones Unidas (ONU) y constituyen un motor en favor de un sistema multilateral
sólido basado en normas. Al final de la cumbre se adoptó una declaración que fue
refrendada por todos los países UE-CELAC excepto uno. Los dirigentes reafirmaron
que el fundamento de la asociación UE-CELAC era un compromiso compartido en
favor de la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales, el
Estado de Derecho, el multilateralismo inclusivo y la cooperación internacional en
consonancia con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en
el Derecho internacional. La hoja de ruta UE-CELAC 2023-2025 también se publicó
durante el acto y los dirigentes acordaron organizar futuras cumbres cada dos años.
Se espera que la próxima se celebre en Colombia en 2025. La Unión Europea y la
CELAC también se reúnen a nivel ministerial; la última reunión ministerial UE-CELAC
tuvo lugar en Buenos Aires (Argentina) en octubre de 2022.
B. La dimensión parlamentaria
Para la Unión Europea y ALC, la diplomacia parlamentaria es un canal clave para el
diálogo, el intercambio de ideas y el intercambio de buenas prácticas. Los contactos
regulares entre el Parlamento Europeo y los parlamentarios de América Latina se
iniciaron en 1974, con la primera de las diecisiete conferencias interparlamentarias
bienales.
En 2006 se creó la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, también llamada
EuroLat, para convertirse en la institución parlamentaria de la Asociación Estratégica
Birregional. Sirve de foro de debate, seguimiento y revisión de todas las cuestiones
relacionadas con la Asociación.
EuroLat tiene ciento cincuenta miembros: setenta y cinco procedentes del Parlamento
Europeo y setenta y cinco de los Parlamentos subregionales latinoamericanos, entre
los cuales se incluyen el Parlamento Latinoamericano, el Parlamento Andino, el
Parlamento Centroamericano, el Parlamento del Mercosur y los Congresos de Chile
y de México.
Desde 2006, EuroLat ha celebrado quince sesiones plenarias, la más reciente en julio
de 2023 en Madrid (España). Algunos de los temas debatidos fueron la lucha contra
la incitación al odio, la regulación de las plataformas digitales, los retos educativos y
sanitarios que plantea la COVID-19, el acceso al agua y la lucha contra la delincuencia
organizada.
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LAS RELACIONES CON LAS SUBREGIONES

A. Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perú)
En diciembre de 2003, la Unión y la región andina celebraron un Acuerdo de Diálogo
Político y Cooperación, que amplió aún más el alcance de la cooperación, pero que
todavía no ha entrado en vigor. Las negociaciones sobre un Acuerdo de Asociación
se iniciaron en junio de 2007 y condujeron finalmente a la conclusión de un acuerdo
comercial multilateral con el Perú y Colombia en marzo de 2010. El acuerdo comercial,
que fue firmado en junio de 2012 y ratificado por el Parlamento Europeo en diciembre
de ese mismo año, entró en vigor el 1 de marzo de 2013 con el Perú y el 1 de agosto
de 2013 con Colombia. Contempla la liberalización total del comercio de los productos
industriales y de la pesca durante diez años (con la supresión de la mayoría de los
aranceles en el momento de su entrada en vigor) y aumenta el acceso al mercado de
los productos agrícolas. Abarca ámbitos como la contratación pública, la inversión, los
derechos humanos y las normas laborales y medioambientales. Ecuador se adhirió al
acuerdo comercial el 1 de enero de 2017. La plena aplicación del acuerdo está sujeta
a la ratificación de los Estados miembros.
B. El Caribe
Las relaciones entre la Unión Europea y el Caribe están configuradas por diversos
marcos institucionales que se solapan, entre ellos el Acuerdo posterior a Cotonú, que
incluye a dieciséis Estados caribeños[1], y la estrategia conjunta de asociación UE-
Caribe, que proporciona un marco estructurado para un diálogo y una cooperación
más amplios y profundos. La Unión es el principal socio comercial del Caribe.
El principal socio regional para el diálogo económico con la Unión es el Foro del Caribe
(Cariforum). Incluye miembros de la Comunidad del Caribe, además de la República
Dominicana y Cuba. En 2008 firmaron el Acuerdo de Asociación Económica Cariforum-
UE, un acuerdo económico y de libre comercio global.
Las negociaciones sobre la celebración de un Acuerdo de Diálogo Político y de
Cooperación con Cuba comenzaron en abril de 2014 y concluyeron con éxito en marzo
de 2016. El Acuerdo se aplica provisionalmente desde el 1 de noviembre de 2017.
Podrá entrar plenamente en vigor una vez lo ratifiquen todos los Estados miembros
de la Unión. Dicho Acuerdo incluye tres capítulos principales sobre diálogo político,
cooperación y diálogo sobre políticas sectoriales, y comercio.
C. América Central (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y
Panamá)
En junio de 2012 se firmó un Acuerdo de Asociación con Centroamérica, el primer
acuerdo entre regiones de este tipo celebrado por la Unión, que fue ratificado por el
Parlamento Europeo en diciembre de 2012. Consta de tres pilares —diálogo político,
cooperación y comercio— y establece el objetivo de desarrollar una asociación política
privilegiada basada en valores, principios y objetivos comunes. Asimismo, busca
mejorar los derechos humanos, reducir la pobreza, luchar contra la desigualdad,
prevenir los conflictos y fomentar la buena gobernanza, la seguridad, la integración
regional y el desarrollo sostenible. El Acuerdo también liberaliza el comercio de

[1]Antigua y Barbuda, Belice, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, República Dominicana, Granada,
Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam,
Trinidad y Tobago.
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productos industriales y de la pesca, y elimina la mayor parte de los aranceles
sobre el comercio de productos agrícolas. Desde 2013, solo se lleva aplicando
provisionalmente el capítulo sobre comercio del Acuerdo. La aplicación del Acuerdo
completo está pendiente debido a la falta de ratificación por parte de un Estado
miembro de la Unión. Las negociaciones para crear una Comisión Parlamentaria de
Asociación encargada de supervisar la aplicación del Acuerdo están en curso.
D. Mercosur (Argentina, Brasil, el Paraguay y el Uruguay)
En 1999 se iniciaron las negociaciones sobre un Acuerdo de Asociación con Mercosur
que incluyera el diálogo político, la cooperación y el libre comercio. Tras veinte años
de negociaciones —excepto entre 2004 y 2010, cuando se suspendieron—, la Unión
y Mercosur llegaron a un acuerdo político sobre el capítulo comercial del Acuerdo
de Asociación en junio de 2019 y sobre las últimas cuestiones pendientes relativas
a sus capítulos en materia de política y cooperación en junio de 2020. La solicitud
de la Unión a sus socios del Mercosur de aceptar compromisos adicionales en materia
de medio ambiente, que se adjuntarán al Acuerdo, interrumpió el proceso de adopción,
aunque se espera que se reanude próximamente. Si el Acuerdo entra en vigor, las
exportaciones de la Unión a Mercosur se beneficiarán de la supresión de los derechos
de aduana sobre el 91 % de los bienes y de la reducción de derechos sobre diversos
productos. La Unión suprimirá los aranceles sobre el 92 % de los bienes importados de
Mercosur, pero mantendrá los contingentes arancelarios sobre los productos agrícolas
sensibles.

LAS RELACIONES CON PAÍSES CONCRETOS

A. Brasil
En 2007 se estableció una Asociación Estratégica entre la Unión Europea y Brasil.
En el marco de esta asociación, la Unión y Brasil prosiguen la cooperación y los
diálogos políticos en más de treinta ámbitos de interés mutuo, entre ellos la paz
y la seguridad internacionales, los derechos humanos, la gobernanza del sector
público, las cuestiones económicas y financieras, la innovación, las políticas sociales,
la educación, el medio ambiente y la integración regional. Asimismo, la Asociación
Estratégica UE-Brasil incluye un diálogo regular entre el Congreso Nacional de Brasil y
el Parlamento Europeo. La elección de Lula da Silva como presidente de Brasil en 2022
dio lugar a una fuerte reactivación de las relaciones entre la Unión y Brasil tras su
entrada en funciones en enero de 2023, incluidas una serie de visitas de alto nivel por
ambas partes. En 2023, no menos de cuatro delegaciones del Parlamento Europeo[2]

visitaron Brasil. Está prevista una cumbre UE-Brasil para 2024.
B. Chile
En 2002 la Unión firmó un Acuerdo de Asociación con Chile. Este comprende
tres vertientes: un capítulo sobre diálogo político, un capítulo sobre cooperación
y la creación de una zona de libre comercio de bienes y servicios. La Comisión
Parlamentaria Mixta UE-Chile supervisa la aplicación del Acuerdo de Asociación
desde 2003.

[2]La Delegación para las Relaciones con la República Federativa de Brasil, la Comisión de Asuntos
Exteriores, la Comisión de Comercio Internacional y la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y
Seguridad Alimentaria.
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Las negociaciones para modernizar el Acuerdo de Asociación y sustituirlo por un
Acuerdo Marco Avanzado comenzaron en noviembre de 2017 y concluyeron en
diciembre de 2022. El acuerdo modernizado refuerza las relaciones comerciales y
de inversión entre la Unión y Chile, contiene compromisos en materia de comercio
y desarrollo sostenible y facilita el acceso a los recursos minerales y a las energías
renovables. Actualmente está pendiente de ratificación.
C. México
México es el único país con el que la Unión tiene tanto un Acuerdo de Asociación
como una Asociación Estratégica. El Acuerdo de asociación económica, concertación
política y cooperación, también conocido como Acuerdo Global, entró en vigor en 2000.
Institucionalizó el diálogo político, amplió los ámbitos de cooperación, incluidos la
democracia y los derechos humanos, y creó una zona de libre comercio entre México
y la Unión. En mayo de 2016 se iniciaron las negociaciones con México destinadas a
modernizar el Acuerdo Global. En abril de 2018, las partes alcanzaron un «acuerdo de
principio» sobre los capítulos comerciales y alcanzaron un consenso sobre los últimos
aspectos pendientes en abril de 2020. Actualmente está pendiente de ratificación.
La Asociación Estratégica se creó en 2009 con un doble objetivo: mejorar la
cooperación y la coordinación entre la Unión y México a escala multilateral en temas
de alcance mundial y dar un nuevo impulso político a las iniciativas y las relaciones
bilaterales. En el marco de la Asociación Estratégica han tenido lugar tres cumbres
UE-México, la última de ellas en junio de 2015. Asimismo, se celebran regularmente
diálogos de alto nivel entre la UE y México acerca de diferentes cuestiones, como
los derechos humanos, la seguridad y la aplicación de la ley, la economía, y el medio
ambiente y el cambio climático. La Comisión Parlamentaria Mixta UE-México supervisa
la aplicación del Acuerdo Global desde 2005. Esta se reúne normalmente dos veces
al año y es un foro fundamental para los intercambios. Su trabajo ha sido de vital
importancia en la aplicación del Acuerdo Global.

Clotilde Chantal Claudie SEBAG / Jonas Kraft
10/2023
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5.6.3. RUSIA

Desde 2014, la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia, su apoyo a grupos
separatistas en el este de Ucrania, sus políticas de desestabilización en relación con
sus países vecinos, sus campañas de desinformación e injerencia y las violaciones
internas de los derechos humanos han tensado las relaciones entre Rusia y la Unión
Europea. Tras el inicio de la invasión a gran escala rusa de Ucrania el 24 de febrero
de 2022, se suspendió la cooperación política, cultural y científica restante.

BASE JURÍDICA

— Título V del Tratado de la Unión Europea: relativo a la acción exterior de la Unión;

— Artículos 206 y 207 (comercio) y 216 a 219 (acuerdos internacionales) del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea;

— Acuerdo de Colaboración y Cooperación (ACC) (relaciones bilaterales).

LAS RELACIONES UE-RUSIA

Hasta las protestas del movimiento Maidán en Ucrania en noviembre de 2013, la Unión
y Rusia habían estado construyendo una asociación estratégica en relación con,
entre otros ámbitos, el comercio, la economía, la energía, el cambio climático, la
investigación, la educación, la cultura y la seguridad, incluida la lucha contra el
terrorismo, la no proliferación nuclear y la resolución de conflictos en Oriente Próximo.
La Unión ha sido una firme defensora de la adhesión de Rusia a la Organización
Mundial del Comercio (OMC), concluida en 2012. La anexión ilegal de Crimea por
parte de Rusia en marzo de 2014, las pruebas de que Rusia estaba apoyando a
combatientes separatistas en el este de Ucrania y los intentos por obstaculizar el
acceso al mar de Azov marcaron el inicio de una importante revisión de la política
de la Unión respecto a Rusia.
Desde marzo de 2014, la Unión, al igual que los Estados Unidos, Canadá, Australia
y otros países occidentales, ha impuesto progresivamente medidas restrictivas contra
Rusia. Inicialmente, las sanciones de la Unión de 2014 contra Rusia incluyeron
medidas restrictivas individuales como la congelación de activos y la prohibición de
visados dirigidas contra miembros de la élite rusa, los separatistas ucranianos y las
organizaciones asociadas a estos grupos, así como sanciones diplomáticas, que
conllevaron la suspensión formal de las cumbres UE-Rusia y de las negociaciones
sobre el nuevo acuerdo de cooperación UE-Rusia, además de la suspensión
de la participación de Rusia en el G-8. Posteriormente se impusieron sanciones
económicas de mayor alcance contra Rusia, empezando por las restricciones al
comercio con Crimea, y sanciones sectoriales relativas al comercio de armas, la
energía y la cooperación financiera con Rusia. En respuesta, en agosto de 2014
Rusia adoptó contrasanciones para prohibir numerosos productos agroalimentarios
procedentes de la Unión que, en 2013, representaban el 43 % del total de las
exportaciones agroalimentarias de la Unión a Rusia y el 4,2 % del total de las
exportaciones agroalimentarias de la Unión al mundo. A pesar de las sanciones y de las
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contrasanciones, la Unión siguió siendo el principal socio comercial de Rusia, mientras
que esta constituyó el quinto mayor socio comercial de la Unión hasta 2021.
Por otra parte, la Unión reevaluó sus relaciones con Rusia mediante su estrategia de
seguridad global de 2016, en la que se las define como «un reto estratégico clave».
En marzo de 2016, el Consejo estableció cinco principios rectores que debían aplicarse
a las relaciones de la Unión con Rusia: 1) aplicación de los acuerdos de Minsk sobre
el conflicto en el este de Ucrania como condición básica de cara a cualquier cambio
sustancial de la posición de la Unión frente a Rusia; 2) consolidación de las relaciones
con los socios orientales de la Unión y otros países vecinos, incluidos los de Asia
Central; 3) fortalecimiento de la resiliencia de la Unión (por ejemplo, la seguridad
energética, las amenazas híbridas o la comunicación estratégica); 4) compromisos
selectivos con Rusia en cuestiones de interés para la Unión; 5) la necesidad de
establecer contactos interpersonales y respaldar a la sociedad civil rusa.
Desde su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, se considera a Rusia
como Estado agresor y la Unión ha reorientado su estrategia hacia la Federación de
Rusia.
En marzo de 2022, la Unión adoptó su Brújula Estratégica para la Seguridad y la
Defensa, en la que reconoció que Rusia representaba «una amenaza directa y a
largo plazo para la seguridad europea», lo que supuso un cambio importante en las
relaciones UE-Rusia desde 2016. Este enfoque se sustentó en el Concepto Estratégico
de la OTAN, adoptado en junio de 2022, en el que se afirma que la Federación de
Rusia es la amenaza más grave y directa para la seguridad de los aliados y para la
paz y la estabilidad en la zona euroatlántica.
Por consiguiente, desde 2022 las políticas de la Unión con respecto a Rusia se diseñan
con arreglo a los siguientes principios rectores: 1) se debe aislar a Rusia a escala
internacional y se le deben imponer sanciones para evitar la guerra; 2) la comunidad
internacional debe garantizar la rendición de cuentas obligando a Rusia, a los autores
individuales y a los cómplices a que asuman responsabilidades por las violaciones
del Derecho internacional y de los crímenes de guerra cometidos en Ucrania; 3) los
países vecinos de la Unión deben recibir apoyo, también a través de las políticas de
ampliación de la Unión, al igual que los socios de todo el mundo para hacer frente a las
consecuencias de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania; 4) debe apoyarse
una estrecha cooperación con la OTAN y los socios de todo el mundo para defender
el orden internacional basado en normas; 5) debe reforzarse la resiliencia de la Unión,
en particular en materia de seguridad energética e infraestructuras críticas, y deben
combatirse las amenazas cibernéticas e híbridas, la manipulación de la información y
las injerencias de Rusia; 6) la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos
y los medios de comunicación independientes deben recibir apoyo dentro y fuera de
Rusia, al tiempo que se gestionan las amenazas a la seguridad y el orden público
en la Unión.
Tras obtener su cuarto mandato presidencial en 2018, Vladímir Putin impulsó
enmiendas constitucionales, adoptadas en 2020, que le permitirán permanecer en el
poder después de 2024, cuando termina su mandato actual (en teoría hasta 2036).
Bajo el mandato de Vladímir Putin, y especialmente a partir de 2012, el espacio para
la acción individual y colectiva ha disminuido de manera gradual pero sistemática,
mediante restricciones legislativas y la intimidación selectiva de los críticos. A lo largo
de los años, las autoridades rusas han introducido restricciones legales generales

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/strategic_compass_en3_web.pdf
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/strategic_compass_en3_web.pdf


Fichas técnicas sobre la Unión Europea - 2024 132
www.europarl.europa.eu/factsheets/es

contra «agentes extranjeros» y organizaciones «indeseables» y «extremistas»,
dirigidas contra cientos de organizaciones no gubernamentales (ONG), mientras
que la censura a los medios de comunicación, Internet y las redes sociales ha
aumentado significativamente. Se ha designado a un número creciente de agentes de
la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y periodistas independientes
como «agentes extranjeros», y se los ha acosado y encarcelado; se han clausurado
organizaciones de derechos humanos y se han restringido las libertades de expresión,
de reunión pacífica y de asociación. El periodismo de investigación objetivo también
ha sido atacado, mientras que los medios controlados por el Estado han promovido
incansablemente una imagen de «fortaleza asediada» sometida al ataque del
«Occidente colectivo». Además, las elecciones parlamentarias de 2016 y 2021 y las
elecciones regionales y locales de septiembre de 2022 se celebraron en un entorno
político y mediático restrictivo, lo que derivó en una victoria significativa para el partido
de Putin, Rusia Unida. Los observadores electorales y los medios de comunicación
independientes constataron que las elecciones seguían incumpliendo los estándares
internacionales y quedaban desvirtuadas por el fraude, la movilización en los lugares
de trabajo, la exclusión sistemática de la oposición y otras irregularidades. Los expertos
observaron que las elecciones regionales que tuvieron lugar en septiembre de 2023
fueron aún menos justas y libres que las anteriores. El derecho de voto de los
ciudadanos rusos se ha deteriorado hasta el punto de que estas elecciones pueden
considerarse carentes de verdaderos principios democráticos. Rusia celebrará sus
próximas elecciones presidenciales en marzo de 2024.
En octubre de 2020, de acuerdo con una base jurídica específica de la Unión —el
régimen de sanciones sobre armas químicas—, se incluyó en la lista pertinente de
prohibición de viajar y de inmovilización de bienes a seis personas y una entidad rusas
a raíz del intento de asesinato de Alexéi Navalni, político de la oposición y activista
contra la corrupción, en agosto de 2020 con un agente neurotóxico de grado militar.
Se trata del mismo instrumento jurídico que se utilizó para sancionar a las personas
responsables del caso Skripal en Salisbury (Reino Unido) en marzo de 2018.
En marzo de 2021, el Consejo hizo uso del régimen mundial de sanciones
de la Unión en materia de derechos humanos adoptado recientemente para sancionar
a cuatro nacionales rusos por su papel en la detención arbitraria, el enjuiciamiento y
la condena de Navalni, así como en la represión de las protestas pacíficas relativas al
trato ilegal al que fue sometido dicho político.
Desde agosto de 2014, Rusia adopta represalias contra las sanciones impuestas por
la Unión mediante la imposición de contrasanciones a productos agrícolas, materias
primas y alimentos, alegando incumplimientos de las normas de seguridad alimentaria.
Esta situación ha reforzado la política de sustitución de las importaciones de Rusia
en el sector agrícola. Asimismo, Rusia ha elaborado una «lista negra» de nacionales
de la Unión y de los Estados Unidos que han criticado sus acciones, a los que les
deniega el derecho a entrar en territorio ruso. Esta lista no está publicada oficialmente,
por lo que no existe ninguna posibilidad de recurso legal, al contrario de lo que sucede
con la prohibición de viajar que aplica la Unión. La lista incluía a varios diputados al
Parlamento Europeo y, desde el 30 de abril de 2021, de manera destacada a David
Sassoli, expresidente del Parlamento Europeo, junto a Věra Jourová, vicepresidenta
de Valores y Transparencia de la Comisión Europea, y a seis funcionarios de los
Estados miembros de la Unión.
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El 21 de febrero de 2022, la Duma de la Federación de Rusia reconoció oficialmente
la independencia de las autoproclamadas «Repúblicas Populares» de Donetsk y
Luhansk. El 24 de febrero de 2022, la Federación de Rusia emprendió su invasión a
gran escala de Ucrania.
Desde el inicio de la invasión, la Unión ha condenado en los términos más enérgicos
posibles la agresión militar ilegal, no provocada e injustificada de Rusia contra Ucrania
y sus ataques contra la población y las infraestructuras civiles, y ha exigido la retirada
inmediata e incondicional de todas las tropas rusas de todo el territorio de Ucrania
dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. Ha señalado que esta guerra
de agresión constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas
y de los principios fundamentales del Derecho internacional, y que la Federación de
Rusia es plenamente responsable de esta. El presidente del Consejo Europeo, Charles
Michel, también ha destacado sus repercusiones en el orden mundial, declarando el
1 de marzo de 2022 que no es solo Ucrania la que está siendo atacada; que el Derecho
internacional, el orden internacional basado en normas, la democracia y la dignidad
humana también están siendo atacados y que eso es terrorismo geopolítico, puro y
duro. Además, los líderes de la Unión han subrayado que Rusia, Bielorrusia y todos
los responsables de crímenes de guerra y de otros delitos todavía más graves tendrán
que rendir cuentas de sus acciones con arreglo al Derecho internacional. La Unión
también ha condenado la utilización de los alimentos como arma por parte de Rusia
en la guerra contra Ucrania y la crisis mundial de seguridad alimentaria que Rusia ha
desencadenado. La Unión también consideró ilegales e ilegítimos los falsos referendos
de septiembre de 2022 y las llamadas «elecciones» celebradas en septiembre de 2023
por Rusia en los territorios ocupados de Ucrania y rechazó firmemente este intento
de Rusia de legitimar o normalizar su control militar ilegal y su intento de anexión de
partes de los territorios ucranianos.
En respuesta a la invasión de Rusia, los Estados miembros de la Unión adoptaron
rápidamente sanciones de un rigor sin precedentes y en estrecha cooperación con
sus socios, incluidos los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Australia y Japón.
Desde el 24 de febrero de 2022, la Unión Europea ha ampliado enormemente las
medidas sectoriales restrictivas mediante once paquetes de sanciones sucesivos
(hasta junio de 2023), y ha añadido un número significativo de personas y entidades
a la lista de sanciones con el objetivo de intensificar aún más la presión sobre Rusia
para que esta ponga fin a la guerra. Con las medidas restrictivas se persigue debilitar
las bases económicas de Rusia, privándola de tecnologías y mercados esenciales y
reduciendo en gran medida su capacidad bélica.
La rápida sucesión de los once paquetes de sanciones de la Unión, en lo que ya se
ha denominado una «revolución de las sanciones», ha dado lugar a un conjunto de
medidas sin precedentes dirigidas contra los sectores esenciales de la economía rusa
y las élites políticas del país. Cada paquete ha modificado y ampliado gradualmente
el alcance de los regímenes de sanciones adoptados a partir de 2014, con la adición
de un nuevo régimen que prohíbe las importaciones de productos procedentes de
los territorios anexionados ilegalmente de Donetsk, Luhansk, Jersón y Zaporiyia a
la Unión. Los paquetes de sanciones están destinados a ser duros y tener efectos
de gran alcance en los sectores financiero, de transporte de energía, tecnológico, de
consultoría y radiodifusión, así como en los sectores del metal, el lujo y otros productos.
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Además de las sanciones individuales y económicas, posteriormente se impusieron
varias sanciones diplomáticas, incluida la suspensión de la facilitación de visados entre
la Unión y Rusia. Junto con otros miembros de la Organización Mundial del Comercio
(OMC), la Unión Europea acordó denegar el trato de nación más favorecida a los
productos y servicios rusos en los mercados de la Unión.
Desde finales de junio de 2023, en las listas de sanciones figuran 1 572 personas
y 244 entidades. Entre las personas sancionadas se encuentran el presidente de la
Federación Rusa, Vladímir Putin, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi
Lavrov, los 351 miembros de la Duma estatal que respaldaron el reconocimiento
de los territorios temporalmente ocupados de las regiones de Donetsk y Luhansk,
funcionarios y personal militar de alto rango, agentes de desinformación, responsables
de ataques con misiles contra la población y las infraestructuras civiles críticas y de
secuestros y posteriores adopciones ilegales de niños ucranianos, y muchos otros.
Varios miembros de alto nivel de la organización mercenaria del Grupo Wagner fueron
incluidos en la lista de sanciones, entre ellos su entonces líder Yevgeniy Prigozhin.
Todos los paquetes de sanciones fueron renovados en septiembre por el Consejo hasta
marzo de 2024.

El 11.o paquete de sanciones se centra en reforzar la lucha contra la elusión
de las restricciones contra Rusia mediante importaciones a través de terceros
países o entidades en la sombra e incluye una herramienta antielusión diseñada
específicamente para frenar dicha elusión a través de terceros países. Las sanciones
individuales (prohibiciones de desplazamiento y congelación de activos) van dirigidas
a las personas responsables de apoyar, financiar o llevar a cabo acciones que
menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania
o que se benefician de estas acciones. En este contexto, tras añadir la violación
de las medidas restrictivas a la lista de «eurodelitos», el Consejo acordó, el 9 de
junio de 2023, introducir infracciones y sanciones penales por la vulneración de las
sanciones de la Unión y facilitar la investigación, el enjuiciamiento y el castigo de la
infracción de las medidas sancionadoras en toda la Unión.
En represalia por las sanciones de la Unión e internacionales impuestas contra Rusia
tras su invasión de Ucrania en febrero de 2022, el Gobierno ruso publicó una lista
de países extranjeros «poco amistosos», en la que figuran los Estados miembros
de la Unión, el Reino Unido, los Estados Unidos y otras naciones con un plan de
sanciones contra Rusia. Los ciudadanos de estas naciones se encuentran ahora
sujetos a un sistema progresivamente más complejo de contrasanciones de represalia,
que afectan a varios acuerdos empresariales y financieros relacionados con Rusia.
El 31 de marzo de 2022, las autoridades rusas también decidieron ampliar de manera
significativa su «lista negra» para incluir «a los máximos dirigentes de la Unión, a
varios comisarios europeos y jefes de organismos militares de la Unión, así como a
la abrumadora mayoría de los diputados al Parlamento Europeo». La lista negra rusa
incluye, asimismo, a funcionarios de alto nivel de los gobiernos de algunos Estados
miembros de la Unión y diputados de parlamentos nacionales, y a personalidades
públicas y de los medios de comunicación.
La Comisión Europea, aunque sigue apoyando la labor de la Corte Penal Internacional,
manifestó su disposición a colaborar con la comunidad internacional en la creación de
un tribunal internacional ad hoc o un tribunal «híbrido» especializado para investigar y
enjuiciar los delitos de agresión de Rusia contra Ucrania perpetrados por la dirección
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política y militar de la Federación de Rusia y sus aliados, en particular Bielorrusia.
El 30 de mayo de 2023 se dotó a Eurojust de nuevas facultades para preservar, analizar
y almacenar pruebas con el fin de facilitar la investigación ulterior de crímenes de
guerra, actos de genocidio y crímenes contra la humanidad cometidos en el territorio
de Ucrania. Apoya al equipo de investigación conjunta de la Unión constituido con
Polonia, Letonia, Estonia, Eslovaquia, Rumanía, Lituania y Ucrania.
Tras una década de reducción de la esfera pública bajo el mandato de Vladímir Putin,
se abrió una nueva espiral de represión política interna que comenzó con el regreso
de Alexéi Navalni a Rusia en enero de 2021 y que ha aumentado drásticamente desde
el inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. Cualquier
disenso o desviación respecto a la versión oficial de los hechos está sujeta a sanciones,
y las voces críticas de la sociedad se han visto aún más marginadas.
Desde el 24 de febrero de 2022, se han detenido en Rusia a 20 000 manifestantes
en contra de la guerra. La Unión ha condenado la represión sistemática de ONG,
organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y periodistas
independientes, tanto dentro como fuera de Rusia, y sigue apoyando a los rusos que
se han manifestado o han protestado contra la guerra en Ucrania. El 5 de junio de 2023,
el Consejo sancionó a nueve personas por condenar a Vladímir Kara-Murza, político
opositor ruso, activista por la democracia y crítico del Kremlin, a veinticinco años
de prisión sobre la base de cargos políticamente motivados y acusaciones falsas.
La Unión Europea ha reafirmado reiteradamente su solidaridad con Vladímir Kara-
Murza, Alexéi Navalni, Ilya Yashin y todos los rusos que han sido procesados,
encarcelados o intimidados por seguir luchando por los derechos humanos y decir la
verdad sobre las acciones ilegales del régimen.
Aunque el 12 de septiembre de 2022 los Estados miembros de la Unión suspendieron
por completo el acuerdo de facilitación de visados UE-Rusia de 2007, la Comisión ha
adoptado directrices para garantizar que esta suspensión no afecte negativamente a
quienes necesitan protección y a las personas que viajan a la Unión para atender fines
esenciales, como periodistas, disidentes y representantes de la sociedad civil.

ACUERDOS EN VIGOR

La base jurídica de las relaciones entre la Unión y Rusia es el acuerdo de colaboración
y cooperación (ACC) de junio de 1994. Dicho acuerdo, que tenía una validez inicial
de diez años, se ha ido renovando automáticamente cada año. En él se fijan los
principales objetivos comunes y se establece el marco institucional para los contactos
bilaterales —incluidas las consultas periódicas en materia de derechos humanos
y las cumbres presidenciales celebradas dos veces al año—, que actualmente se
encuentran paralizados.
En la cumbre de San Petersburgo de 2003, la Unión y Rusia reforzaron su cooperación
con la creación de cuatro «espacios comunes»: un espacio económico; un espacio
de libertad, seguridad y justicia; un espacio de seguridad exterior y un espacio de
investigación, educación y cultura. A nivel regional, la Unión y Rusia, junto con
Islandia y Noruega, establecieron en 2007 la nueva política relativa a la dimensión
septentrional, centrada en la cooperación transfronteriza en las regiones del mar
Báltico y del mar de Barents. En julio de 2008, se iniciaron negociaciones con vistas
a alcanzar un nuevo acuerdo entre la Unión y Rusia que incluyera compromisos
jurídicamente vinculantes en ámbitos como el diálogo político, la justicia, la libertad,
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la seguridad, la cooperación económica, la investigación, la educación, la cultura,
el comercio, la inversión y la energía. En 2010 se presentó la «Asociación para la
Modernización». Las negociaciones relativas a un acuerdo para la facilitación de
visados concluyeron en 2011. Sin embargo, la intervención de Rusia en Crimea llevó
a la suspensión de todas las negociaciones y los procesos en este sentido. En 2014,
el Consejo Europeo paralizó la cooperación con Rusia (exceptuando la cooperación
transfronteriza y los contactos interpersonales), así como la financiación de la Unión en
beneficio del país a través de instituciones financieras internacionales. Las relaciones
entre la Unión y Rusia han sido tensas desde la anexión ilegal de Crimea y la ciudad
de Sebastopol por parte de Rusia en 2014, y sus acciones desestabilizadoras en el
este de Ucrania. Tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero de 2022,
se suspendió la cooperación política, cultural y científica restante.

PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO

El Parlamento Europeo aprobó el ACC en 1997, con arreglo al «procedimiento de
dictamen conforme».
El Parlamento ha aprobado una serie de Resoluciones sobre Ucrania en las
que condena la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia y su papel en la
desestabilización del este de Ucrania. En junio de 2015 y marzo de 2019, el Parlamento
aprobó resoluciones sobre el estado de las relaciones entre la Unión y Rusia en las
que respalda las sanciones de la Unión y hace hincapié en la necesidad de ofrecer una
ayuda financiera de la Unión más ambiciosa a la sociedad civil rusa y de promover los
contactos interpersonales a pesar de las difíciles relaciones. La Resolución de 2019
expresa una honda preocupación por el comportamiento internacional de Rusia, en
particular en los países de la Asociación Oriental. La Resolución también critica
el deterioro de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Rusia y
propone que Rusia deje de ser considerada un «socio estratégico» de la Unión.
En septiembre de 2021, el Parlamento aprobó una Recomendación sobre la dirección
de las relaciones políticas entre la Unión y Rusia en la que obliga a la Unión a
«garantizar que toda nueva implicación con el Kremlin estará supeditada a la promesa
de este de poner fin a su agresión interna contra su propio pueblo, detener la represión
sistemática de la oposición y […] de presos políticos, de la sociedad civil, derogar o
modificar la legislación incompatible con las normas internacionales, como la relativa
a los "agentes extranjeros" [...] y poner fin a su agresión externa contra los países
vecinos». Pide que la Unión tenga líneas rojas claramente definidas y se abstenga de
proseguir la cooperación con Rusia con el único fin de mantener abiertos los canales
de diálogo. También pide una visión y una estrategia sobre el futuro de las relaciones
de la Unión con una Rusia libre, próspera, pacífica y democrática.
Antes de 2014, el Parlamento era favorable a un nuevo acuerdo global con Rusia
basado en valores e intereses comunes. Sin embargo, el Parlamento ha expresado
reiteradamente su profunda preocupación por el respeto de los derechos humanos,
el Estado de Derecho y la democracia en Rusia, por ejemplo, en lo que se refiere a
las leyes contra la «propaganda» LGTBI, que despenalizan las formas menos graves
de violencia doméstica, y la represión de las ONG independientes o que reciben
financiación extranjera, entre otros aspectos. El Parlamento ha condenado de manera
especial el nivel sin precedentes de las violaciones de derechos humanos perpetradas
contra los habitantes de Crimea, en particular los tártaros. En 2018, exigió la liberación
del director de cine ucraniano Oleg Sentsov, que se había opuesto a la anexión ilegal
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de Crimea, y a quien concedió el Premio Sájarov. Sentsov fue liberado en 2019 en
el marco de un intercambio de presos entre Rusia y Ucrania. El Parlamento condenó
taxativamente el intento de asesinato de Alexéi Navalni cometido en 2020.
Desde el inicio de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, el Parlamento
ha adoptado numerosas resoluciones en las que condena la agresión rusa y los
crímenes perpetrados a su paso, y ha expresado su firme apoyo a la independencia,
la soberanía y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas
internacionalmente.
En el último año y medio, el Parlamento Europeo ha apoyado firmemente la imposición
de sanciones firmes y eficaces por parte de la Unión como instrumento fundamental
contra la Federación de Rusia y sus aliados y Bielorrusia. Ha abogado por la
confiscación de los activos rusos embargados por la Unión y su uso para abordar
la reconstrucción de Ucrania y la indemnización a las víctimas de la agresión rusa.
Por lo que se refiere a la cooperación en materia de sanciones en todo el mundo,
el Parlamento Europeo ha pedido a sus socios que se sumen a estas sanciones, y
considera con preocupación que varios terceros países estén colaborando con Rusia
para ayudar a este país a eludir las sanciones.
En su Resolución de 23 de noviembre de 2022, el Parlamento reconoció a Rusia
como un Estado promotor del terrorismo y que utiliza medios terroristas e instó a
la comunidad internacional a unirse en la exigencia de responsabilidades por la
comisión de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el delito de agresión.
En varias Resoluciones, ha pedido que el presidente Putin, otros líderes rusos y sus
aliados bielorrusos rindan cuentas por el delito de agresión que han cometido. En este
contexto, el Parlamento apoya la creación de un tribunal internacional especial para
perseguir el delito de agresión contra Ucrania perpetrado por la dirección política
y militar de la Federación de Rusia y sus aliados, en particular Bielorrusia. Apoya
plenamente además la investigación en curso del fiscal de la Corte Penal Internacional
(CPI) sobre la situación en Ucrania y los presuntos crímenes de guerra, crímenes
contra la humanidad y genocidio. En marzo de 2023, se anunció que se habían emitido
órdenes de detención de la CPI para Vladímir Putin y Maria Lvova-Belova, comisaria
de Derechos del Niño para el presidente de Rusia, debido a las deportaciones ilegales
de niños ucranianos al territorio ruso, y el Parlamento Europeo acogió con satisfacción
la decisión durante un debate en el Pleno.
En su Recomendación de 8 de junio de 2022 sobre la política exterior, de seguridad y
de defensa de la Unión tras la guerra de agresión rusa contra Ucrania, el Parlamento
instó al vicepresidente de la Comisión y alto representante de la Unión para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, a adoptar un enfoque global con
respecto a la Federación de Rusia y a abandonar cualquier compromiso selectivo con
Moscú frente a las atrocidades y crímenes de guerra orquestados por las élites políticas
rusas y cometidos por tropas rusas, sus representantes y mercenarios en Ucrania y
en otros lugares.
En su Resolución, de 16 de febrero de 2023, el Parlamento reconoció que la guerra de
agresión rusa había cambiado fundamentalmente la situación geopolítica en Europa
y, por tanto, instó a la Unión a adoptar decisiones políticas, financieras y de seguridad
audaces, valientes y exhaustivas, y a continuar con el aislamiento internacional de la
Federación de Rusia.
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Al mismo tiempo, el Parlamento también cree que la Comisión, el Servicio Europeo de
Acción Exterior y los Estados miembros deberían empezar a reflexionar sobre cómo
abordar las relaciones con Rusia en el futuro y cómo ayudar a este país a realizar una
transición satisfactoria de un régimen autoritario a un país democrático que renuncie
a las políticas revisionistas e imperialistas, como se señala en su Resolución, de 6 de
octubre de 2022.
Antes de que comenzara la guerra de agresión, el Parlamento ya había condenado
durante años la represión interna por parte del régimen ruso y el creciente deterioro
de la situación de los derechos humanos. Cuando Rusia emprendió su guerra de
agresión contra Ucrania, el Parlamento reiteró en los términos más enérgicos su
condena, en particular por las severas restricciones impuestas a la libertad de opinión
y expresión, al derecho de reunión pacífica y asociación y por las represiones
sistemáticas contra las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de los
derechos humanos, los medios de comunicación independientes, los abogados y la
oposición política. El Parlamento también ha deplorado la legislación rusa ampliamente
represiva, incluida la relativa a los «agentes extranjeros» y a las «organizaciones
indeseables», los cambios en el Código Penal y la Ley de medios de comunicación
de masas, que se utilizan para ejercer un acoso judicial contra las voces disidentes
en el país y en el extranjero y socavar los medios de comunicación independientes.
Además, ha denunciado la continua y creciente censura aplicada en Rusia.
En particular, el Parlamento ha condenado reiteradamente a Rusia por la condena
de Alexéi Navalni, galardonado con el Premio Sájarov del Parlamento Europeo
en 2021. A medida que se detuvo y encarceló a más activistas, el Parlamento adoptó
dos Resoluciones, el 7 de abril de 2022 y el 20 de abril de 2023 respectivamente, en las
que se condena la creciente represión en Rusia, y en particular, los casos de Vladímir
Kara-Murza y Alexéi Navalni. Como parte de la campaña «Free Navalny» (Navalni
Libre), del 26 al 30 de junio de 2023, el Parlamento instaló delante del edificio del
Parlamento en Bruselas una copia a tamaño real de la celda de castigo (Shizo) en la
que Alexéi Navalni cumple su condena de nueve años y medio. El acto, organizado
en el marco de las actividades del Grupo de Apoyo a la Democracia y Coordinación
Electoral, tenía como objetivo llamar la atención sobre la difícil situación de Alexéi
Navalni e informar al público sobre la represión contra la oposición política en Rusia.
En septiembre de 2023, en una declaración conjunta, el presidente de la Subcomisión
de Derechos Humanos, el presidente de la Delegación en la Comisión Parlamentaria
de Cooperación UE-Rusia y el ponente permanente del Parlamento Europeo sobre
Rusia expresaron su preocupación por Vladímir Kara-Murza, que había sido trasladado
a un régimen de aislamiento en una prisión de seguridad máxima en Siberia.
En su Resolución, de 5 de octubre de 2023, el Parlamento expresó su preocupación
por Zarema Musaeva, defensora de los derechos humanos procedente de Chechenia.
El Parlamento ha condenado de forma reiterada y enérgica las violaciones de los
derechos humanos en Chechenia.
El Parlamento ha expresado su solidaridad y apoyo al pueblo de Rusia y Bielorrusia
que protesta contra la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y ha exigido a
los Estados miembros que protejan y concedan asilo a los rusos y bielorrusos que
son perseguidos por hablar en contra de la guerra, así como a los desertores y a los
objetores de conciencia rusos y bielorrusos. También aboga por que las instituciones
de la Unión se comprometan con los líderes democráticos y la sociedad civil de
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Rusia y apoya la creación de un eje democrático para Rusia, organizado por el
Parlamento Europeo. La presidenta del Parlamento Europeo se reunió con algunos
representantes de la oposición rusa en 2022 y la Subcomisión de Derechos Humanos
mantiene intercambios periódicos de puntos de vista con periodistas independientes
rusos, con la sociedad civil y con representantes de la oposición. Los diputados
al Parlamento Europeo también organizaron una mesa redonda sobre el futuro de
una Rusia democrática los días 5 y 6 de junio de 2023, en la que participaron
representantes de las instituciones de la Unión, diputados al Parlamento Europeo y
representantes destacados de la oposición política y de los medios de comunicación
libres rusos de todas las corrientes.
Las relaciones con los legisladores rusos se desarrollaron principalmente en el
marco de la Comisión Parlamentaria de Cooperación, un foro interparlamentario
establecido por el ACC UE-Rusia. Entre 1997 y 2014, la Comisión Parlamentaria
de Cooperación, sirvió de plataforma estable para desarrollar la cooperación y el
diálogo entre las delegaciones del Parlamento Europeo y de la Asamblea Federal rusa.
Desde marzo de 2014, no obstante, el Parlamento ha interrumpido estas reuniones
interparlamentarias, de conformidad con las medidas restrictivas diplomáticas
adoptadas por la Unión en respuesta a la crisis en Ucrania. No obstante, la Delegación
del Parlamento en la CPC UE-Rusia sigue reuniéndose periódicamente para analizar
y debatir el impacto de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania en el mundo
y a escala nacional y, en particular, la creciente represión de las autoridades rusas
contra la sociedad civil rusa. En este contexto, la delegación mantiene intercambios de
puntos de vista periódicos con representantes de la oposición rusa, defensores de los
derechos humanos, la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y periodistas
independientes, así como con expertos internacionales.
Rusia no ha invitado al Parlamento Europeo como observador de elecciones
desde 1999.

Vanessa Cuevas Herman
11/2023
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5.6.4. ASIA CENTRAL

La Unión reconoce la importancia estratégica de Asia Central, que conecta el
inmenso continente asiático con Europa. En 2019, la Unión actualizó su Estrategia
para Asia Central centrándose en la resiliencia (en ámbitos como los derechos
humanos, la seguridad fronteriza y el medio ambiente), la prosperidad (con
un fuerte énfasis en la conectividad) y la cooperación regional. El Parlamento
destaca la importancia de los derechos humanos, el buen gobierno y el desarrollo
social, y subraya el papel de la diplomacia parlamentaria. Asimismo, apoya
firmemente la democracia y el Estado de Derecho con iniciativas concretas como
la democratización en Asia Central. Habida cuenta de la toma del poder por los
talibanes en Afganistán en agosto de 2021, Asia Central ha adquirido un carácter
crucial para la seguridad y la estabilidad. Mientras que Tayikistán ha expresado sus
reservas al respecto, Turkmenistán y Uzbekistán han comenzado recientemente a
cooperar con los talibanes. Los disturbios de enero de 2022 en Kazajistán (que
terminaron con el envío de tropas rusas por parte de la Organización del Tratado
de Seguridad Colectiva) y los enfrentamientos actuales entre Tayikistán y Kirguistán
demuestran el riesgo de inestabilidad en una región que vive bajo influencia rusa.
La invasión rusa de Ucrania y la concentración de tropas en el frente han debilitado
la influencia de Moscú en Asia Central. No obstante, Rusia continúa siendo un
proveedor de seguridad clave en la región, con instalaciones en tres de los cinco
países de Asia Central, controla dos tercios de las importaciones de armas y apoya
a sus gobiernos.

BASE JURÍDICA

— Título V del Tratado de la Unión Europea (TUE): relativo a la acción exterior de
la Unión;

— Artículos 206 y 207 (comercio) y artículos 216 a 219 (acuerdos internacionales)
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE);

— Acuerdos de colaboración y cooperación (ACC) que cubren las relaciones
bilaterales, excepto en el caso de Turkmenistán, país con el que se ha celebrado
un acuerdo provisional sobre comercio. El nuevo ACC reforzado con Kazajistán
entró plenamente en vigor el 1 de marzo de 2020. El ACC reforzado con Kirguistán
se rubricó en julio de 2019 y están en curso las negociaciones con Uzbekistán.
Tayikistán también ha expresado su interés en un ACC reforzado.

LOS PAÍSES DE ASIA CENTRAL Y LAS RELACIONES UE-ASIA
CENTRAL

Durante años, las relaciones entre los países de Asia Central fueron, por lo general,
precarias debido a conflictos fronterizos y relacionados con los recursos. No obstante,
la situación ha cambiado rápidamente tras el cambio de poder en Uzbekistán en 2016,
lo que ha abierto nuevas posibilidades de cooperación regional. La primera cumbre de
dirigentes de Asia Central sobre cooperación regional desde la década de 1990 tuvo
lugar en Astaná en marzo de 2018 y, en noviembre de 2019, se celebró una segunda
cumbre en Taskent. Las fuentes de energía renovables son otro foco de atención en
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vista del enorme potencial para la cooperación y la inversión regionales. La economía
regional experimentó una fuerte caída en 2020 debido a la pandemia de COVID-19,
pero se expandió en 2021 con un crecimiento del 3,9 %. La situación actual es incierta
debido a la invasión rusa de Ucrania, la inflación global y el aumento del precio de los
productos básicos.
Todos los países de Asia Central tienen políticas exteriores multidireccionales, con las
que buscan un equilibrio en los vínculos que mantienen, especialmente, con Rusia,
China, la Unión Europea y los Estados Unidos. Las relaciones con Turquía e Irán
también son importantes. Turkmenistán se ha cerrado en gran medida al exterior e
incluso las Naciones Unidas reconocen su estatuto de «neutralidad permanente».
Cabe señalar que el comercio de la Unión, principalmente por lo que respecta a los
recursos minerales, es notable con Kazajistán y es cada vez mayor con Uzbekistán,
en particular tras la adopción del Protocolo textil UE-Uzbekistán, aprobado por el
Parlamento en 2016. La Unión también ha acogido con satisfacción la adhesión de
Kirguistán, Tayikistán y Kazajistán a la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Kazajistán y Kirguistán son miembros de la Unión Económica Euroasiática.
En 2016, el Parlamento apoyó la Estrategia de la UE para Asia Central, y pidió un
planteamiento más focalizado. La Estrategia de la UE para Asia Central fue aprobada
por el Consejo en junio de 2019. El alcance de las relaciones de la Unión está
vinculado a la disposición de cada uno de los países de Asia Central a emprender
reformas y reforzar la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho y la
independencia del poder judicial, así como a modernizar y diversificar la economía,
lo que incluye apoyar al sector privado y a las pymes, en particular en una economía
de libre mercado.
La importancia de un enfoque regional y de una cooperación regional también se ha
destacado en las reuniones ministeriales UE-Asia Central. La 17.ª Reunión Ministerial
UE-Asia Central se celebró en noviembre de 2021 con el objetivo de apoyar una
recuperación verde y sostenible posterior a la COVID-19 y trabajar juntos para abordar
algunos de los desafíos que surgen de los acontecimientos en Afganistán.
Las actividades del Parlamento en Asia Central las llevan a cabo principalmente
la Comisión de Asuntos Exteriores (AFET), la Comisión de Comercio Internacional
(INTA), la Subcomisión de Seguridad y Defensa (SEDE), la Subcomisión de Derechos
Humanos (DROI) y la Delegación para las Relaciones con Asia Central (D-CAS),
así como a través de las Comisiones Parlamentarias de Cooperación (CPC) y la
Delegación para las Relaciones con Afganistán (D-AF), entre otros organismos. Las
CPC para la mayoría de los países de Asia Central se reúnen cada año. Los
diputados al Parlamento Europeo supervisan la aplicación de los acuerdos y se
centran en cuestiones relacionadas con los derechos humanos, la situación política,
la cooperación económica y para el desarrollo y los procesos electorales.
Desde 2013 se celebran con regularidad diálogos políticos y de seguridad de alto nivel
UE-Asia Central sobre asuntos políticos de alto nivel y seguridad que afectan a los
países de la Unión y Asia Central. Estos diálogos han dado lugar a debates en torno
a las prioridades de la Estrategia de la Unión para Asia Central, así como al fomento
de la conectividad entre la Unión y Asia.
La Unión cuenta con delegaciones en todos los países de Asia Central desde la
inauguración de la Delegación de la Unión en Turkmenistán en julio de 2019. La
Delegación de la Unión en Mongolia inició sus actividades en 2017.
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En 2020, el comercio bilateral de mercancías ascendió a 22 300 millones EUR, con
un superávit comercial de 4 100 millones EUR en favor de Asia Central. Los países
de Asia Central recibieron 1 020 millones EUR en concepto de financiación para el
período 2014-2020 a través del Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD), que
incluía tanto asistencia bilateral como programas regionales (360 millones EUR). La
asistencia se centró en la educación, la seguridad regional, la gestión sostenible de
los recursos naturales y el desarrollo socioeconómico. Kazajistán y Turkmenistán ya
no pueden optar a los componentes bilaterales del ICD, puesto que han alcanzado el
estatus de países de renta media-alta, pero siguen teniendo acceso a los programas
regionales. El Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos
(IEDDH) está operativo en todos los Estados de Asia Central salvo Turkmenistán,
donde las organizaciones de la sociedad civil son poco numerosas, están mal
organizadas y se encuentran sometidas a un estricto control. Horizonte Europa es el
nuevo programa clave de financiación de la Unión para la investigación y la innovación,
con un presupuesto de 95 500 millones EUR disponible en todo el mundo durante un
período de siete años con arreglo al programa indicativo plurianual para el período
2021-2027.
La Unión ha ido actualizando los ACC más antiguos con sus socios de Asia Central.
La 10.ª Reunión del Grupo de Trabajo de la UE y Asia Central sobre Medio Ambiente
y Cambio Climático (WGECC, por sus siglas en inglés) se celebró los días 4 y 5 de
octubre de 2021. El Foro de la Sociedad Civil UE-Asia Central tuvo lugar en Almaty,
Kazajistán, el 6 de octubre de 2021, y se centró en el tema «Construir un futuro mejor:
participación en una recuperación sostenible posterior a la COVID».
Tras la toma del poder por los talibanes en agosto de 2021, la situación en Afganistán
se ha convertido no solo en un problema de alcance mundial, sino también en motivo
principal de preocupación de los gobiernos de Asia Central. Toda la región de Asia
Central se ha convertido en un área crucial para contener el extremismo religioso y las
redes terroristas, además del tráfico de drogas dentro de sus fronteras. Las repúblicas
de Asia Central (y, en particular, Tayikistán) siguen mostrándose reacias a mantener
una relación significativa con los talibanes, a pesar de que estos últimos parecen haber
emprendido simultáneamente una ofensiva diplomática encaminada a tranquilizar a
sus vecinos de la región. Debido a la crisis humanitaria de Afganistán, Asia Central
se ha convertido en el destino de un gran número de refugiados afganos, que se
convierten así en posibles beneficiarios de ayuda adicional de la Unión mediante
programas regionales y bilaterales que forman parte del programa indicativo plurianual
para el período 2021-2027.
A. Kazajistán
En cuanto a Kazajistán, el Parlamento dio su aprobación al ACC reforzado en 2017,
subrayando la importancia del principio «más por más» para estimular las reformas
políticas y socioeconómicas.
El anterior presidente Nursultan Nazarbayev dimitió en marzo de 2019, tras tres
décadas en el poder, pero, como «líder supremo» y «Padre de la nación», mantiene
una influencia significativa y poderes formales bajo el mandato del nuevo presidente
Tokayev, incluido el de presidente del Consejo de Seguridad Nacional. Kazajistán
celebró elecciones parlamentarias en enero de 2021 para elegir al Mazhilís, que cuenta
con 107 escaños. El partido en el poder, Nur Otan, mantuvo su mayoría, mientras que
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el partido de la oposición, el Partido Socialdemócrata Nacional (OSDP), boicoteó las
elecciones alegando fraude por parte de la élite política.
El Parlamento aprobó una Resolución sobre la situación en Kazajistán en enero de
2022, tras el estallido de protestas por todo el país originado por una subida inesperada
del precio del gas licuado, hasta entonces fijado por el Gobierno kazajo. Las protestas
se intensificaron tras la intervención violenta de desconocidos armados organizados y
bien entrenados. El presidente Tokayev ordenó que se aprobaran medidas urgentes y
declaró el estado de emergencia. En respuesta a la petición del presidente Tokayev,
la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, una alianza militar liderada por
Rusia, acordó enviar tropas («fuerzas de mantenimiento de la paz») a Kazajistán desde
Rusia, Bielorrusia, Tayikistán, Armenia y Kirguistán.
El presidente Tokayev ha usado la crisis para culpar al Gobierno anterior, consolidar su
poder y acabar con el acuerdo de poder compartido impuesto por Nazarbayev. Tokayev
asumió el cargo de presidente del Consejo de Seguridad y nombró a un nuevo primer
ministro. Miembros importantes de la familia de Nazabayev perdieron su posición de
influencia. En septiembre de 2022, la acción más reciente del Parlamento de Kazajistán
para distanciar al país del antiguo primer presidente soviético de la república, Nursultan
Nazarbayev, fue cambiarle el nombre a la capital de Nur-Sultan a Astaná.
El 11 de enero de 2022, el presidente Tokayev anunció un paquete de reformas
fundamentales. Kazajistán ha registrado un elevado crecimiento económico en los
últimos tiempos, convirtiéndose en un país de renta media-alta en 2006. Este progreso
económico se ve cuestionado por el fuerte impacto de la pandemia de COVID-19 y por
su creciente dependencia política y económica de China. En abril de 2021, Kazajistán
anunció su propia vacuna contra la COVID-19, QazVac, y se preparó para aumentar la
productividad con el fin de ponerla a disposición de todos los ciudadanos. En 2022, se
espera una caída del PIB debido a la invasión rusa de Ucrania. Ese mismo año también
se cumplirán 30 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Kazajistán y
China, aunque los kazajos han protestado recientemente contra la creciente influencia
y poder económico de China.
En enero de 2021, Kazajistán abolió la pena de muerte tras ratificar el Segundo
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las
Naciones Unidas, convirtiéndose así en el 88.º signatario del Pacto. El Servicio
Europeo de Acción Exterior (SEAE) elogió este avance en una declaración. En 2020,
Kazajistán se adhirió al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las
Naciones Unidas, un tratado multilateral incluido en la Carta Internacional de Derechos
Humanos.
El 5 de junio de 2022, Kazajistán celebró un referéndum constitucional que introdujo
importantes cambios en el equilibrio de poderes institucional existente, en particular
mediante la reducción del poder del presidente y el fortalecimiento del papel del
Parlamento. La tasa de participación oficial fue elevada (68 %) y el 77,1 % de los
participantes votaron a favor de los cambios.
El 19.º Consejo de Cooperación UE-Kazajistán tuvo lugar en junio de 2022 con
el objetivo de examinar los avances realizados en la aplicación del Acuerdo de
Colaboración y Cooperación Reforzado UE-Kazajistán. Durante la reunión, la Unión
valoró positivamente el nivel avanzado de las relaciones económicas que habían
desarrollado la Unión y Kazajistán. La Unión es el primer socio comercial de Kazajistán
y el mayor inversor extranjero del país, que sigue siendo el principal socio comercial de
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la Unión en Asia Central. En 2021, la balanza comercial llegó a los 12 000 millones EUR
en favor de Kazajistán. La UNIÓN ha acogido con satisfacción la fructífera cooperación
en el marco de la plataforma empresarial de alto nivel UE-Kazajistán puesta en marcha
en 2019 y, en particular, el espíritu constructivo mostrado por el país a la hora de tratar
las inquietudes compartidas con los inversores de la Unión.
El Parlamento no ha observado procesos electorales en Kazajistán desde 2005.
La Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ha enviado
observadores electorales a Kazajistán. La OSCE/OIDDH encontró deficiencias en las
elecciones parlamentarias de enero de 2021, entre ellas, la falta de una verdadera
oposición al partido Nur Otan, así como el incumplimiento de las recomendaciones
de la OSCE/OIDDH relativas a las libertades fundamentales, la imparcialidad de la
administración electoral y la elegibilidad, entre otros. El SEAE también señaló que, si
bien Kazajistán había experimentado importantes reformas políticas, las elecciones
fueron una oportunidad perdida para demostrar su aplicación efectiva.
La resolución del Parlamento del 11 de febrero de 2021 sobre la alarmante situación
de los derechos humanos en Kazajistán pedía que se respetara el marco jurídico para
la celebración de elecciones. El Parlamento destacó las recomendaciones de la OSCE
relativas a garantizar las libertades fundamentales, poner fin a la detención arbitraria
de activistas por los derechos humanos y miembros de movimientos de la oposición
política, garantizar el respeto de los derechos de la comunidad LGTBI y garantizar
la seguridad de los kazajos y otros grupos étnicos minoritarios. Además, abogó
por posibles sanciones individuales contra altos cargos de Kazajistán directamente
responsables de vulneraciones de los derechos humanos.
B. Kirguistán
En julio de 2019 se firmó un ACC reforzado con Kirguistán. La UE es uno de los
principales patrocinadores del desarrollo sostenible y las reformas en este país. Entre
2014 y 2020, la Unión asignó 174 millones EUR en ayuda al desarrollo basada
en subvenciones y destinada a tres sectores principales y medidas de apoyo: el
Estado de Derecho, el desarrollo rural integrado y la educación. Además, la Unión
también apoya la transición y las elecciones democráticas mediante un programa
sobre el Estado de Derecho y ha comprometido 20 millones EUR para apoyar la
estabilización y la democratización. El programa indicativo plurianual para el período
2021-2027 responde a la estrategia nacional de desarrollo para Kirguistán para 2040,
que establece una hoja de ruta a largo plazo para convertirse en un país fuerte,
autosuficiente y próspero de aquí a 2040.
La OSCE/OIDDH observa con regularidad elecciones parlamentarias y elecciones
presidenciales. Las elecciones parlamentarias más recientes se celebraron en
Kirguistán en octubre de 2020 y posteriormente se invalidaron tras las protestas
masivas contra las irregularidades y la compra de votos. El presidente de Kirguistán,
Sooronbay Jeenbekov, dimitió en octubre de 2020 y el país celebró elecciones
presidenciales en enero de 2021, tras las cuales Sadyr Japarov ocupó el cargo como
sexto presidente del país. La Unión observó la baja participación electoral, la falta de
igualdad de condiciones para los candidatos, las violaciones de los procedimientos de
campaña y el abuso de los recursos administrativos, según informa la OSCE/OIDDH.
La Unión también pidió al presidente que se comprometiera con las obligaciones
universales en materia de libertades fundamentales y derechos humanos e instó a
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que respetara la Constitución y las elecciones parlamentarias en colaboración con la
OSCE/OIDDH. Las elecciones parlamentarias se celebraron en noviembre de 2021.
La Delegación para las Relaciones con Asia Central (D-CAS) del Parlamento Europeo
visitó el país.
En un referéndum celebrado el 11 de abril de 2021, los votantes aprobaron una nueva
Constitución que reduce el tamaño del Parlamento en un 25 % a 90 escaños. También
confiere al presidente la facultad de nombrar jueces y dirigentes de los cuerpos de
seguridad, y sustituye la presente ley, por la que se concede al presidente un mandato,
en favor de la reelección para un segundo mandato. La Unión emitió una declaración
sobre la reforma constitucional en Kirguistán el 22 de abril de 2021, lamentando la falta
de un diálogo inclusivo que cuente con la participación de la sociedad civil. En cualquier
caso, la Unión insistió en que seguirá apoyando el avance del programa de reformas.
En junio de 2021, el representante especial de la Unión para Asia Central, Peter Burian,
llegó a la República Kirguisa para celebrar reuniones bilaterales con el presidente
Japarov y otros dirigentes pertinentes con el objetivo de estudiar la cooperación
bilateral, la situación en materia de derechos humanos y los retos en la aplicación de
la Estrategia de la UE para Asia Central.
En la 18.ª Reunión del Consejo de Cooperación UE-República Kirguisa del 4 de
junio de 2021 se debatió la consolidación del Estado de Derecho, los avances en las
reformas judiciales y electorales, la buena gobernanza, la cooperación con la sociedad
civil y los derechos humanos. El 11.º Diálogo Anual sobre Derechos Humanos de
la UE y la República Kirguisa se celebró el 6 de septiembre de 2021 en Bruselas.
La Unión expresó su preocupación por las restricciones impuestas por la COVID-19,
que han dado lugar a un aumento de la violencia de género, a restricciones contra
los medios de comunicación independientes y a iniciativas legislativas controvertidas.
Kirguistán acogió el primer Foro Económico UE-Asia Central el 5 de noviembre de
2021 en Biskek.
En cuanto a Kirguistán, en 2015, el Parlamento expresó su preocupación por
los proyectos de ley contra la «propaganda» LGTBI. En enero de 2019, formuló
recomendaciones para la negociación de un nuevo acuerdo bilateral. Tras los
enfrentamientos en la frontera entre Kirguistán y Tayikistán en abril de 2021, el
presidente de la Comisión AFET del Parlamento, David McAllister, y el presidente de
la D-CAS, Fulvio Martusciello, emitieron una declaración el 3 de mayo de 2021 en la
que acogían con satisfacción el alto el fuego y pedían a ambas partes que celebraran
debates diplomáticos en lugar de participar en enfrentamientos militares. El alto el
fuego no se ha respetado y el actual conflicto en la frontera entre Kirguistán y Tayikistán
ha dejado cientos de víctimas y heridos, y ha desplazado a miles de personas. El
conflicto se recrudeció en septiembre de 2022.
El Parlamento está terriblemente preocupado por la situación de los derechos
humanos en Kirguistán. La investigación de la muerte bajo custodia del defensor de los
derechos humanos Azimjon Askarov en julio de 2020 se cerró y, más tarde, se reabrió.
Varios activistas por los derechos humanos y corresponsales extranjeros siguen
teniendo prohibida la entrada a Kirguistán. La violencia doméstica sigue estando
generalizada.
C. Uzbekistán
Uzbekistán se convirtió en el noveno país beneficiario cuando se adhirió al régimen
especial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza (SPG+) de la Unión en
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abril de 2021. Al adherirse a este sistema, Uzbekistán recibe beneficios económicos
adicionales debido a la cancelación de aranceles para dos tercios de las líneas de
productos cubiertas por el SPG+. El instrumento impulsa las exportaciones del país
y contribuye a atraer inversiones extranjeras. A su vez, se espera que Uzbekistán
aplique veintisiete convenios internacionales fundamentales sobre buena gobernanza,
derechos humanos y laborales y protección del medio ambiente y del clima.
En su recomendación de marzo de 2019 sobre el nuevo acuerdo global entre la Unión
y Uzbekistán, el Parlamento solicitó que se le permitiera ejercer un control adecuado
del proceso de negociación.
El 6 de julio de 2022, la Unión y Uzbekistán rubricaron un nuevo ACC reforzado
destinado a facilitar un nuevo marco moderno y ambicioso que mejorará la
colaboración entre ambos. Además, la Unión y Uzbekistán celebraron su 18.ª Reunión
anual de la Comisión de Cooperación. Ambas partes examinaron los avances
alcanzados en el último año en sus relaciones bilaterales y las perspectivas para el
año siguiente. La Unión señaló los sucesos violentos acaecidos recientemente en
Karakalpakstán y pidió que se iniciara, cuanto antes, una investigación independiente
sobre las circunstancias que rodearon las protestas. La Unión destacó la importancia
de defender el derecho a manifestarse pacíficamente.
La 18.ª Reunión anual de la Comisión de Cooperación brindó la posibilidad de debatir
sobre las relaciones comerciales y económicas, en particular sobre la adhesión de
Uzbekistán al SPG+ de la Unión. El debate también abarcó la cooperación técnica; el
apoyo de la Unión a la estrategia de desarrollo de Uzbekistán; la cooperación en el
sector energético, haciendo hincapié en la sostenibilidad y la transición ecológica; los
derechos humanos y las libertades fundamentales, especialmente en lo que respecta
a la reforma del Código Penal del país y la situación regional en Asia Central, en
particular en Afganistán. Ambas partes continuaron la preparación de la Conferencia
sobre Conectividad entre la Unión Europea y Asia Central que se debía celebrarse en
noviembre de 2022 en Samarcanda, Uzbekistán.
Desde que el presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev asumió sus funciones en 2016,
se han sucedido una serie de cambios democráticos amplios y rápidos, entre ellos,
varias reformas ambiciosas y cambios internos, como la liberación de algunos
presos políticos, que reflejan una evolución positiva. Las bases de estos cambios se
establecieron en la estrategia nacional de desarrollo de Uzbekistán para el período
2017-2021.
En febrero de 2021, Mirziyoyev firmó una ley para trasladar las elecciones
presidenciales a octubre de 2021. La OSCE/OIDDH reiteró sus recomendaciones
sobre la financiación de partidos políticos, la agilización del recuento de votos y la
reducción de los recursos estatales para campañas electorales. En el período previo a
las elecciones de octubre de 2021, se consideraba con preocupación que no existiera
una auténtica oposición. Las autoridades del Estado uzbeko denegaron el registro de
un nuevo partido, Haqiqat va Taraqqiyo (Partido Socialdemócrata para la Verdad y el
Progreso), alegando que muchas de las firmas recogidas por el político de la oposición
Khidirnazar Allaqulov no eran válidas.
En mayo de 2021, un tribunal uzbeko condenó al bloguero Otabek Sattoriy a seis años
de prisión por difamación y extorsión. Los vídeos de Sattoriy criticaban a menudo a
altos funcionarios del Gobierno de su provincia, Termez, y destacaban los casos de
corrupción. Los grupos de defensa de los derechos y de los periodistas juzgaron la
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condena como un intento por parte de los dirigentes de silenciar a la prensa antes de
las elecciones.
Uzbekistán ha iniciado recientemente su cooperación con los talibanes. En octubre
de 2021, el viceprimer ministro de Uzbekistán se reunió con delegados talibanes
en la ciudad fronteriza uzbeka de Termez para debatir cuestiones comerciales y la
interacción económica, garantizar la seguridad fronteriza y la cooperación en materia
de energía, transporte y comercio internacional, así como el proyecto ferroviario que
conecta Termez con la ciudad paquistaní de Peshawar a través de Mazar y Kabul, en
Afganistán.
El Parlamento aprobó el Protocolo sobre productos textiles UE-Uzbekistán en
diciembre de 2016, tras el efectivo compromiso por parte del país, en estrecha
cooperación con la Organización Internacional del Trabajo, de erradicar el recurso a la
mano de obra infantil durante la cosecha anual de algodón. En marzo de 2019, formuló
recomendaciones para la negociación del ACC reforzado.
Se invitó al Parlamento a observar las elecciones legislativas en Uzbekistán por
primera vez en diciembre de 2019, pero solo la OSCE/OIDDH las supervisó. El
Parlamento se negó a actuar como observador en las elecciones alegando que no
eran libres ni justas, señalando además el hecho de que los diputados al Parlamento
uzbeko procedían únicamente de partidos a favor del régimen.
Sin embargo, el Parlamento aceptó la invitación de supervisar las elecciones
presidenciales del 24 de octubre de 2021 a pesar de que los cinco candidatos
aceptados e inscritos por la Comisión Electoral Central eran presuntamente favorables
al gobierno, mientras que a dos candidatos creíbles de la oposición, del Partido Liberal
Democrático y el Partido Socialdemócrata para la Verdad y el Progreso, se les había
negado la inscripción.
Las relaciones entre Uzbekistán y Rusia se han visto reforzadas bajo la presidencia de
Mirziyoyev. Los dos países firmaron un acuerdo sobre la ampliación de la colaboración
técnica y militar con el que se comprometían a adquirir conjuntamente bienes y equipos
militares, servicios de investigación y asistencia, y a renovar las armas obsoletas.
Rusia es uno de los principales socios comerciales de Uzbekistán y los inversores
rusos tienen especial interés en el sector del petróleo y el gas del país. La empresa
rusa Gazprom, además de colaborar con el productor de hidrocarburos Uzbekneftegaz
en la producción de gas en yacimientos uzbekos, compra el gas de dicho país. El 15 de
septiembre de 2022, Uzbekistán acogió la reunión bilateral entre el presidente chino
Xi Jinping y el presidente ruso Vladimir Putin en Samarcanda.
D. Turkmenistán
Turkmenistán sigue siendo un país represivo bajo el régimen autoritario del presidente
Berdymukhamedov. Los últimos acontecimientos demuestran que el desarrollo
democrático no ha avanzado y que la situación de los derechos humanos no ha
mejorado. En 2021, Turkmenistán adoptó algunas reformas constitucionales, incluida
la creación de una Cámara Alta. Sin embargo, el papel del Parlamento turcomano
sigue siendo extremadamente limitado.
Las relaciones entre la Unión y Turkmenistán se iniciaron oficialmente en 1997 y
ambas partes firmaron un ACC en 1998. Aunque tanto los Estados miembros de la
Unión como Turkmenistán ya ratificaron el ACC en 2004, se necesita la ratificación del
Parlamento Europeo como condición final para finalizarlo. El Parlamento se ha negado
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en repetidas ocasiones a dar su consentimiento para ratificar el ACC entre la Unión y
Turkmenistán debido a su profunda preocupación por los criterios de referencia a corto
plazo para los avances de Turkmenistán en materia de derechos humanos y libertados
fundamentales. Así pues, las relaciones UE-Turkmenistán se rigen actualmente por el
Acuerdo provisional sobre comercio de 2010.
Aparte de los marcos regionales UE-Asia Central, la Unión y Turkmenistán mantienen
diálogos bilaterales anuales: el Diálogo sobre Derechos Humanos UE-Turkmenistán
y el Comité Mixto UE-Turkmenistán. El 20.º Comité Mixto se celebró en octubre de
2021 para contribuir al desarrollo de la cooperación y la colaboración, en particular en
materia de desarrollo económico, comercio e inversión, así como para el desarrollo de
proyectos conjuntos en materia de medioambiente, agricultura, educación y protección
de la salud humana.
La UE ha reafirmado que el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos
constituyen elementos esenciales de su relación con Turkmenistán.
El 13.º Diálogo anual sobre derechos humanos de la UE y Turkmenistán tuvo
lugar el 6 de julio de 2021. Los debates se centraron en el cumplimiento de las
obligaciones jurídicas internacionales de Turkmenistán, en particular, el respeto de los
derechos humanos, las cuestiones socioeconómicas y la cooperación en plataformas
multilaterales. El Parlamento ha expresado sistemáticamente su preocupación por
la mala situación de los derechos humanos en Turkmenistán y, en consecuencia,
hasta hoy ha impedido la entrada en vigor del ACC. En marzo de 2019, formuló
recomendaciones que deben abordarse antes de que considere dar su consentimiento.
Nunca se ha invitado al Parlamento a observar elecciones en Turkmenistán. La 6.ª
Reunión Interparlamentaria UE-Turkmenistán se celebrará en diciembre de 2022.
Con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, los países de la Unión
están intentando incrementar los recursos de gas procedentes de Turkmenistán con
el objetivo de garantizar su seguridad energética. Como resultado, Turkmenistán
y la Unión están trabajando en la actualidad en un acuerdo sobre el gas, ya
que Turkmenistán quiere diversificar sus exportaciones de energía y la Unión, sus
importaciones de esta. En noviembre de 2014, Turkmenistán firmó un acuerdo marco
con Turquía encaminado a suministrar su gas a través del gasoducto transanatolio,
que en la actualidad recibe gas del yacimiento azerbaiyano Shaj Deniz, en el mar
Caspio. En 2021, la compañía Trans Caspian Resources presentó su proyecto
de Interconector Transcaspiano, un gasoducto más pequeño (en comparación con
el gasoducto transcaspiano) de Turkmenistán a Azerbaiyán. Una vez completado,
suministrará entre 10 000 y 12 000 millones de metros cúbicos de gas natural al año.
E. Tayikistán
La colaboración de la Unión con Tayikistán ha evolucionado significativamente desde
la independencia del país de la Unión Soviética en 1992. El marco jurídico actual
para las relaciones UE-Tayikistán es el ACC firmado en octubre de 2004 que entró
en vigor en enero de 2010. El Parlamento aprobó la celebración de un ACC en
2009, pero pidió avances en materia de derechos humanos, corrupción, sanidad y
educación. El ACC contribuyó a mejorar la cooperación bilateral y mejoró la imagen
de la Unión en Tayikistán, estableciendo una plataforma para el diálogo político y
promoviendo posibles relaciones comerciales y económicas. También incluye artículos
sobre cooperación en materia de migración y sobre cómo combatir el blanqueo de
capitales, las drogas y el terrorismo.
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Tayikistán es un socio importante de la Unión que en la actualidad se enfrenta
a varios retos, como la repercusión de las sanciones internacionales y el retorno
de muchos migrantes tayikos de Rusia tras la invasión de Ucrania, la situación
crítica de los derechos humanos y su sumo interés por adherirse al sistema de
preferencias arancelarias generalizadas. Tras la toma del poder en Afganistán por los
talibanes, Tayikistán ha estado acogiendo a miles de refugiados afganos. El país está
comprometido con la lucha contra la expansión del extremismo y del radicalismo en
Asia Central.
En la 9.ª Reunión del Consejo de Cooperación UE-Tayikistán, celebrada en febrero
de 2021 en el marco del ACC UE-Tayikistán, se debatieron formas de mejorar las
relaciones. Desde entonces, se establecieron contactos para iniciar las negociaciones
de un ACC reforzado, siguiendo el ejemplo de otros países de Asia Central. Junto con
los debates sobre el impacto de la COVID-19, la Unión animó a Tayikistán a mejorar
su historial en lo que respecta a las libertades fundamentales y el respeto de los
derechos humanos. El duodécimo Diálogo sobre los Derechos Humanos tuvo lugar en
noviembre de 2020 y en él se expresaron preocupaciones relativas a las violaciones
de los derechos humanos.
En marzo de 2020 se celebraron elecciones parlamentarias en Tayikistán. El partido
en el poder, el Partido Democrático de los Pueblos, obtuvo una mayoría abrumadora.
Las elecciones presidenciales se celebraron en octubre de 2021 en medio de la
pandemia de COVID-19. Como era de esperar, Emomali Rakhmonov (Rahmon) ganó
sin esfuerzos y se aseguró la presidencia durante otros siete años.
En junio de 2016, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución sobre los presos de
conciencia en Tayikistán muy crítica, en la que manifestó su profunda preocupación
por el deterioro de los derechos humanos, el aumento del número de detenciones y
arrestos de activistas por los derechos humanos, opositores políticos y sus familiares,
y por las duras restricciones impuestas a los medios de comunicación independientes.
El Parlamento ha expresado en repetidas ocasiones su inquietud sobre los
enfrentamientos en la frontera entre Kirguistán y Tayikistán, y recibió con satisfacción
el acuerdo de alto el fuego alcanzado en abril de 2021. Sin embargo, en septiembre
de 2022, se produjo un estallido de violencia entre los guardas fronterizos en varios
puntos de la frontera. Esta escalada es perjudicial para la estabilidad regional.
F. Mongolia
Aunque Mongolia no es objeto de la Estrategia de la UE para Asia Central, el
Parlamento la clasifica como parte de la región en el marco de sus delegaciones
permanentes. Mongolia comparte muchos aspectos culturales históricos y económicos
con las antiguas repúblicas de la URSS de Asia Central. Durante las últimas tres
décadas, el país se ha caracterizado por ser un «oasis de democracia» con un sólido
crecimiento económico, si bien la evolución registrada en 2019 suscitó preocupación
por una posible erosión democrática. En 2017, el Parlamento concedió su aprobación
al ACC UE-Mongolia.
En plena pandemia de COVID-19, Mongolia siguió celebrando sus elecciones
parlamentarias periódicas y asistió a la elección como presidente de Ukhnaa
Khürelsükh. Como la nueva constitución modificada exige que el presidente no
esté afiliado a un partido político, en junio de 2021, Ukhnaa fue reemplazado
como líder del Partido Popular Mongol (PPM) por el primer ministro mongol en
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ejercicio, Luvsannamsrai Oyun-Erdene. La política mongola se encuentra dominada
actualmente por la consolidación del PPM con una amplísima mayoría en el
Parlamento del país y el control presidencial.
La reunión anual de la Comisión Conjunta UE-Mongolia se celebró en junio de 2022
para reafirmar la colaboración en materia de valores compartidos, como la democracia,
los derechos humanos, el Estado de Derecho y el respeto a los principios de la
Carta de las Naciones Unidas. Mongolia y la Unión coincidieron en la necesidad de
combatir el cambio climático y proteger el medioambiente, apoyando plenamente la
aplicación del Acuerdo de París. La Unión felicitó a Mongolia por ser uno de los cinco
países prioritarios con los que la Unión está actualmente estableciendo una asociación
forestal, dado que los dos comparten un interés común por promover el desarrollo
verde y sostenible, uno de los objetivos clave del programa indicativo plurianual para el
período 2021-2027. El Grupo de Trabajo sobre Cooperación al Desarrollo UE-Mongolia
se reunió previamente en marzo de 2022 para hablar de las prioridades de inversión
y desarrollo, así como del programa indicativo plurianual para el período 2021-2027.
La reunión de la Subcomisión de Comercio e Inversión UE-Mongolia tuvo lugar en
marzo de 2022 para determinar posibles áreas de cooperación, el comienzo de las
negociaciones para un acuerdo sobre la protección de indicaciones geográficas y las
oportunidades en el sector de la geología y la energía renovable.
Las declaraciones del Parlamento sobre Mongolia se han centrado en gran medida en
cuestiones económicas, pero también han aludido al desarrollo y a las necesidades
humanitarias del país, vinculadas a sus condiciones climáticas extremas. Una
delegación del Parlamento observó las elecciones presidenciales y las elecciones
legislativas celebradas en Mongolia en 2017 y 2016, respectivamente, y concluyó que
el país está desarrollando una democracia sólida. Sin embargo, el Parlamento no
observó las elecciones parlamentarias de junio de 2020 a causa de la pandemia de
COVID-19 y tampoco las elecciones presidenciales de junio de 2021.
La 15.ª Reunión Interparlamentaria entre la Unión y Mongolia se celebró en junio de
2022 en Bruselas.

Jorge Soutullo / Niccolò Rinaldi
10/2022
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5.6.5. PAÍSES DEL GOLFO, IRÁN, IRAK Y YEMEN

La Unión ha celebrado Acuerdos de cooperación con el Consejo de Cooperación
del Golfo (organización regional que agrupa a Arabia Saudí, Baréin, los Emiratos
Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar) y con Yemen, así como un Acuerdo de
Colaboración y Cooperación con Irak. En la actualidad, la Unión no mantiene
relaciones contractuales con Irán y no hay delegación de la Unión en Teherán.
Las actuales relaciones de la UE con Irán se basan en la preservación del Plan de
Acción Integral Conjunto (PAIC, Acuerdo nuclear con Irán), firmado en Viena en julio
de 2015.

BASE JURÍDICA

— Título V (acción exterior) del Tratado de la Unión Europea (TUE);

— Artículos 206 y 207 (comercio) y 216 a 219 (acuerdos internacionales) del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea.

A. El Consejo de Cooperación del Golfo (CCG)
El CCG fue creado en mayo de 1981. Hoy en día, este grupo —que sigue compuesto
por sus miembros originales, a saber, Baréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí y
los Emiratos Árabes Unidos—, es el principal canal de las relaciones de la Unión con
estos seis países. En varias ocasiones, la Unión y el CCG han adoptado posiciones
comunes sobre cuestiones relacionadas con Oriente Próximo.
Los países del Golfo ricos en petróleo están viviendo cambios socioeconómicos y
políticos de gran calado, si bien las reformas avanzan a un ritmo desigual. El efecto de
los levantamientos árabes en las monarquías del Golfo se ha mitigado con políticas
preventivas —consistentes en la concesión de ayudas económicas y la expansión
del empleo público— y medidas represivas, en particular en Baréin y en la Provincia
Oriental de Arabia Saudí. Los países del CCG han seguido desempeñando un papel
activo en el contexto de la diplomacia de Oriente Próximo, en ocasiones rivalizando
entre ellos. Esto ha contribuido a la actual crisis diplomática entre Qatar y algunos
países del CCG, que acusan a Qatar de apoyar grupos terroristas y sectarios (incluidos
los Hermanos Musulmanes), financiar grupos asociados con Irán, violar la soberanía
de sus vecinos e instigar la disidencia política en los países vecinos.
Si bien la Unión espera desarrollar sus relaciones políticas en la región, en particular a
través de diálogos sobre derechos humanos, hasta ahora las relaciones entre la Unión
y el CCG se han basado en gran medida en vínculos económicos y comerciales.
El volumen de los intercambios comerciales entre ambas partes ha aumentado a un
ritmo constante a lo largo de los años, y la Unión registra un importante superávit
comercial.
La Unión y el CCG firmaron un Acuerdo de cooperación en 1988. Su objetivo es
reforzar la estabilidad en una región de importancia estratégica, facilitar las relaciones
políticas y económicas y reforzar la cooperación económica y técnica, así como
estrechar la colaboración en materia de energía, industria, comercio y servicios,
agricultura, pesca, inversiones, ciencia, tecnología y medio ambiente. El Acuerdo
contempla la celebración anual de consejos conjuntos y reuniones a nivel ministerial,
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así como la constitución de comités mixtos de cooperación compuestos por altos
cargos. No prevé ningún órgano de carácter parlamentario. En abril de 2016, el
Comité Mixto de Cooperación UE-CCG acordó establecer un diálogo informal más
estructurado en materia de comercio e inversión. En julio de 2016, se celebraron un
consejo conjunto y una reunión ministerial entre la UE y el CCG. Como consecuencia
de la crisis diplomática que estalló en junio de 2017 entre Qatar y los demás países
del Golfo no se han convocado nuevas reuniones.
La UE y el CCG acordaron un programa de acción conjunta para el período 2010-2013,
en el que establecieron una hoja de ruta para reforzar la cooperación en, entre otros
ámbitos, las tecnologías de la información y la comunicación, la seguridad nuclear, las
energías limpias, la investigación y el diálogo económico. No obstante, la renovación
de este programa se ha retrasado debido principalmente a la falta de avances en
las cuestiones comerciales. Aunque en 1990 se iniciaron negociaciones sobre un
acuerdo de libre comercio, están estancadas desde 2008, debido a las discrepancias
que siguen existiendo en relación con los derechos de exportación. Desde el 1 de
enero de 2007 se dispone de fondos del Instrumento de Asociación (como de su
predecesor, el instrumento de financiación de la cooperación con los países y territorios
industrializados y otros países y territorios de renta alta), para financiar las medidas
destinadas a aplicar el Acuerdo de cooperación entre la Unión y el CCG. Los países
del CCG también se benefician del programa Erasmus Mundus.
Papel del Parlamento Europeo
El 24 de marzo de 2011 el Parlamento aprobó una Resolución sobre las relaciones
de la UE con el CCG[1] en la que se pronunciaba a favor del establecimiento de una
asociación estratégica con el CCG y sus países miembros. Esta posición se reiteró
en la Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de julio de 2015, sobre los retos en
materia de seguridad en Oriente Próximo y el norte de África y las perspectivas de
estabilidad política[2].
La Delegación para las Relaciones con la Península Arábiga celebra reuniones
interparlamentarias periódicas con los consejos consultivos de la región y realiza un
seguimiento de la evolución de las relaciones entre la Unión y el CCG.
En los últimos años, el Parlamento ha aprobado distintas Resoluciones en las que
se muestra preocupado, en concreto, por la situación de los derechos humanos
en algunos países miembros del CCG, como Arabia Saudí[3] y Baréin[4], y por la
reinstauración de la pena de muerte en Kuwait y Baréin[5]. Tras el asesinato del
periodista Yamal Jashogui en el consulado saudí en Estambul, el Parlamento aprobó
una Resolución[6] en la que condenó el asesinato, pidió una investigación internacional,
independiente e imparcial de su desaparición y ejecución extrajudicial e instó a
las autoridades saudíes a liberar de forma inmediata e incondicional a todos los
defensores de los derechos humanos.

[1]DO C 247 E de 17.8.2012, p. 1.
[2]DO C 265 de 11.8.2017, p. 98.
[3]DO C 449 de 23.12.2020, p. 133; DO C 76 de 9.3.2020, p. 142; y DO C 310 de 25.8.2016, p. 29.
[4]DO C 101 de 16.3.2018, p. 130; DO C 35 de 31.1.2018, p. 42; DO C 265 de 11.8.2017, p. 151; y
DO C 316 de 30.8.2016, p. 178.
[5]DO C 252 de 18.7.2018, p. 192.
[6]DO C 345 de 16.10.2020, p. 67.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52011IP0109
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52015IP0271
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52019IP0117
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018IP0232
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52015IP0037
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52016IP0315
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52016IP0044
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52015IP0279
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52015IP0079
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52017IP0044
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2018-0500_ES.html


Fichas técnicas sobre la Unión Europea - 2024 153
www.europarl.europa.eu/factsheets/es

El Parlamento ha pedido en varias ocasiones que se imponga un embargo de armas
de la Unión a Arabia Saudí, habida cuenta de las graves acusaciones de violaciones
del Derecho internacional humanitario en Yemen que pesan sobre Arabia Saudí[7].
El Premio Sájarov del Parlamento a la Libertad de Conciencia fue concedido en 2015
al bloguero saudí Raif Badawi.
B. Yemen
Las relaciones entre la Unión y Yemen se basan en el Acuerdo de cooperación de 1997,
que abarca el comercio, la cooperación al desarrollo, la cultura, las comunicaciones y
la información, el medio ambiente y la gestión de los recursos naturales, y el diálogo
político. En marzo de 2015, una coalición militar internacional dirigida por Arabia
Saudí inició una campaña contra los rebeldes que habían derrocado al presidente en
ejercicio. La Unión apoya la mediación de las Naciones Unidas de cara a una solución
política del conflicto.
El 18 de febrero de 2019, el Consejo de la Unión Europea adoptó unas conclusiones
sobre Yemen en las que reafirma su compromiso con la unidad, la soberanía, la
independencia y la integridad territorial de este país. La Unión apoya el «Acuerdo de
Estocolmo» alcanzado en diciembre de 2018 entre los representantes de las partes
yemeníes bajo los auspicios de las Naciones Unidas y el proceso político dirigido por
las Naciones Unidas con vistas a poner fin al conflicto y fomentar una mejora del
entorno regional.
La UE ha intensificado su ayuda para hacer frente a la dramática situación en que se
encuentra el país, ya que más del 80 % de la población necesita asistencia humanitaria.
Desde 2015, ha comprometido un total de 554 millones EUR en concepto de ayuda
humanitaria a Yemen. Estas cifras se añaden a los 318 millones EUR en concepto
de asistencia a largo plazo que la Unión ha aportado hasta la fecha. La contribución
total de la Unión a Yemen desde 2015 en todos los ámbitos de apoyo ha superado
los mil millones EUR. Al aumentar la inquietud por el brote de coronavirus en el país
asolado por la guerra, la Unión también ha financiado medidas urgentes para reducir
el impacto de la pandemia en Yemen, hasta alcanzar un total de 70 millones EUR (9 de
septiembre de 2020).
La Delegación de la Unión en la República de Yemen está operando actualmente
desde Ammán (Jordania).
Papel del Parlamento Europeo
El 9 de julio de 2015, 25 de febrero de 2016, 15 de junio y 30 de noviembre de 2017
y el 4 de octubre de 2018[8], el Parlamento aprobó Resoluciones sobre Yemen en las
que manifestaba su profunda preocupación por la alarmante situación humanitaria y
en materia de seguridad que asolaba al país y pedía la aplicación efectiva de un alto el
fuego. El 13 de septiembre de 2017, el Parlamento aprobó una Resolución sobre las
exportaciones de armas[9], en la que lamentaba la utilización en el conflicto de Yemen
de tecnología militar exportada por los Estados miembros.
La Delegación del Parlamento para las Relaciones con la Península Arábiga también
se ocupa de las relaciones con Yemen y del seguimiento de la situación en dicho país.

[7]DO C 363 de 28.10.2020, p. 36; DO C 337 de 20.9.2018, p. 63.
[8]DO C 265 de 11.8.2017, p. 93; DO C 35 de 31.1.2018, p. 142; DO C 331 de 18.9.2018, p. 146; DO C 356
de 4.10.2018, p. 104, y DO C 11 de 13.1.2020, p. 44.
[9]DO C 337 de 20.9.2018, p. 63.
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C. Irak
La Unión ha ocupado un lugar preponderante en el suministro de ayuda a Irak desde la
guerra de 2003. En mayo de 2012 se firmó un Acuerdo de colaboración y cooperación
entre la Unión e Irak, que sirve de marco para el diálogo y la cooperación en varios
ámbitos, entre ellos las cuestiones políticas, la lucha contra el terrorismo, el comercio,
los derechos humanos, la salud, la educación y el medio ambiente. El primer Consejo
de Cooperación entre la Unión e Irak se celebró en enero de 2014, en el marco del
citado Acuerdo, y una segunda reunión tuvo lugar el 18 de octubre de 2016. Para el
período 2014-2020, la Comisión se ha comprometido a facilitar a Irak 75 millones EUR
destinados a la cooperación en materia de derechos humanos y Estado de Derecho,
educación y energía sostenible.
La Unión adoptó una nueva estrategia para Irak en enero de 2018. La estrategia se
centra en la prestación continuada de ayuda humanitaria de la Unión al pueblo iraquí
y persigue facilitar la estabilización de los territorios liberados del Estado Islámico (EI),
con tres millones de iraquíes desplazados que siguen sin poder volver a sus hogares.
También pretende abordar la labor de reforma, reconstrucción y reconciliación a largo
plazo que Irak debe llevar a cabo para consolidar la paz y construir un país democrático
y unido en el que todos los ciudadanos puedan disfrutar plenamente de sus derechos
y de una mayor prosperidad.
Desde 2014, la Unión ha aportado más de mil millones EUR a Irak, incluidos
469 millones EUR en ayuda humanitaria para los refugiados iraquíes y sirios
desplazados en Irak. En 2020 se asignaron fondos adicionales para ayudar al sistema
sanitario local a hacer frente a la pandemia de COVID-19.
Papel del Parlamento Europeo
En los últimos años, el Parlamento ha aprobado varias Resoluciones sobre la situación
en Irak[10], en concreto sobre la ofensiva del EI, la violencia de género, la persecución
de las minorías, la situación en el norte de Irak, en particular en Mosul, las fosas
comunes, la educación, la destrucción de lugares de interés cultural por el EI y las
exportaciones de armas, entre otros asuntos.
La Delegación para las Relaciones con Irak celebra reuniones interparlamentarias
periódicas con el Consejo de Representantes de Irak. En 2016, el Premio Sájarov
del Parlamento se concedió a Nadia Murad Basi Taha y Lamiya Hayi Bashar,
supervivientes del cautiverio del EI en Irak, durante el cual fueron utilizadas como
esclavas sexuales, y hoy portavoces de las mujeres víctimas de la campaña de
violencia sexual del EI. Ambas son defensoras públicas de la comunidad yazidí de Irak,
minoría religiosa sometida a una campaña genocida por parte de militantes del EI.
D. Irán
La principal prioridad de la Unión en las actuales relaciones con Irán es preservar
el PAIC (Acuerdo nuclear con Irán), firmado en Viena en julio de 2015. El PAIC
es un componente clave del sistema internacional de no proliferación nuclear.
Otorga competencias al organismo de vigilancia nuclear de las Naciones Unidas,
el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que lleva a cabo las

[10]DO C 310 de 25.8.2016, p. 35; DO C 224 de 21.6.2016, p. 25; DO C 234 de 28.6.2016, p. 25; DO C 334
de 19.9.2018, p. 69; DO C 289 de 9.8.2016, p. 46; DO C 35 de 31.1.2018, p. 77; DO C 316 de 30.8.2016,
p. 113; DO C 215 de 19.6.2018, p. 194; DO C 238 de 6.7.2018, p. 117; DO C 366 de 27.10.2017, p. 151;
DO C 346 de 21.9.2016, p. 55 y DO C 337 de 20.9.2018, p. 63.
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inspecciones más estrictas de la historia de la no proliferación nuclear. El OIEA asume
la plena responsabilidad de supervisar si Irán sigue cumpliendo las obligaciones
encomendadas al PAIC. A cambio de los compromisos de Irán, el PAIC vuelve a
integrar a Irán en el sistema mundial.
La retirada de los EE. UU. del PAIC en 2018 y la adopción de una política de máxima
presión han hecho que Irán reduzca sus compromisos en virtud del Acuerdo, que
establece un sistema completo y estricto de inspecciones y de supervisión que debe
llevar a cabo el OIEA. La Unión, junto con los países del E3 (Alemania, Francia y
el Reino Unido), Rusia y China, se esfuerza por preservar el PAIC y, por tanto, los
compromisos de Irán.
De conformidad con el PAIC, el embargo de armas contra Irán expiró el 18 de
octubre de 2020. Aunque la UE expresó reservas sobre su vencimiento, rechazó la
amenaza de Estados Unidos de restablecer todas las sanciones de las Naciones
Unidas («reversión»). La Unión seguirá manteniendo su propio embargo de armas
actualmente en vigor hasta 2023. Las sanciones de la Unión no están relacionadas
con el PAIC y sí con las violaciones de los derechos humanos, con las actividades
hostiles contra la Unión y con el lanzamiento de misiles balísticos y de crucero.
Para la población iraní aún están por ver los beneficios económicos que podría haber
aportado el alivio de las sanciones a cambio del respeto del PAIC. El instrumento
de la Unión para facilitar el comercio con Irán, INSTEX, no ha logrado compensar el
fuerte impacto de las sanciones estadounidenses, que se vio exacerbado por el brote
de COVID-19, lo que reforzó a los partidarios de la línea dura.
El E3 ha estado reuniéndose desde abril de 2021, mientras Irán y los Estados
Unidos se niegan a dialogar directamente. Las negociaciones del PAIC en Viena se
interrumpieron tras la elección presidencial de Ebrahim Raisi en junio de 2021. En julio
de 2021, el OIEA advirtió de que Teherán pretendía utilizar uranio enriquecido hasta
en un 20% con U-235 en la fabricación de combustible para el reactor de investigación
de Teherán.
Dado que Irán no es miembro de la Organización Mundial del Comercio y que no existe
un acuerdo bilateral entre la UE e Irán, el comercio entre ambos está sujeto al régimen
general de importación de la UE. La UE es el segundo mayor socio comercial de Irán,
y representó en torno al 12,3 % de su comercio total de bienes en 2020. Antes del
actual régimen de sanciones, la UE era el mayor socio comercial de Irán.
En 2020, la UE asignó 20 millones EUR en ayuda humanitaria a Irán como medida
de alivio frente a la COVID-19. En julio de 2021, asignó otros 15 millones EUR a los
grupos más vulnerables de Irán, con lo que el apoyo humanitario total de la Unión a
este país desde 2016 supera los 76 millones EUR.
Las elecciones a la Asamblea Consultiva Islámica se celebraron el 21 de febrero
de 2020. Los partidarios de la línea dura ganaron las elecciones, y la grave
situación económica en Irán, además de la falta de dividendos procedentes del PAIC,
repercutieron en las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el 18 de junio
de 2021, en las que venció Ebrahim Raisi, un clérigo conservador y antiguo Presidente
del Poder Judicial. El actual gabinete, avalado por el Parlamento iraní a finales de
agosto de 2021, incluye a varios ministros objeto de sanciones internacionales.
La UE ha mantenido su pleno compromiso con el PAIC y sigue desempeñando un
papel importante a la hora de conectar a todas las partes y animarlas a cumplir el
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Acuerdo. El VP/AR organizó una reunión en octubre de 2021 para debatir con Irán el
retorno de las negociaciones de Viena.
En abril de 2021, en respuesta a la posición firme de la UE en materia de derechos
humanos, Irán anunció la suspensión de todas las conversaciones sobre derechos
humanos y la cooperación con la UE en los ámbitos del terrorismo, las drogas y los
refugiados. En enero de 2022, un tribunal iraní condenó a la defensora de los derechos
humanos iraní Narges Mohammadi a ocho años de prisión y 70 latigazos. En enero
de 2022, a raíz de este caso, la UE pidió a Irán que cumpliera el Derecho internacional.
Las negociaciones en curso en Viena, basadas en el retorno de los Estados Unidos
al PAIC y el retorno de Irán a sus compromisos en virtud del Acuerdo nuclear, que
llevan meses en curso, se han ralentizado debido a las tensiones con Occidente, y con
los Estados Unidos en particular, tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.
En septiembre de 2022, las negociaciones parecían haberse estancado.
Papel del Parlamento Europeo
El Parlamento Europeo ha intervenido en gran medida en las relaciones con Irán.
La Delegación para las Relaciones con Irán (D-IR) se creó en 2004 con miras a
disponer de un canal directo con la Asamblea Consultiva Islámica. Desde 2015, la
D-IR ha desempeñado un papel crucial en el PAIC y en el acercamiento entre la UE
e Irán. Desde 2005 se han celebrado siete reuniones interparlamentarias, la última
en Bruselas en septiembre de 2018. El Parlamento Europeo siempre ha apoyado
el compromiso de la UE con una solución diplomática al programa nuclear de Irán.
Al tiempo que es un firme defensor del PAIC y de la reciente relación de la UE con Irán,
el Parlamento Europeo supervisa activamente la situación de los opositores políticos,
las minorías religiosas, los defensores de los derechos humanos, las mujeres y la
comunidad LGTBI en Irán. Además, se opone firmemente a la pena capital, la tortura,
los juicios arbitrarios, la brutalidad policial y la detención de opositores políticos.
El Parlamento Europeo deplora profundamente la muerte de Mahsa Amini, joven kurda
que falleció bajo custodia policial el 16 de septiembre de 2022 tras ser detenida por
no llevar correctamente su hijab. Se produjeron disturbios y protestas en todo el país,
que provocaron al menos 50 muertes y la detención de cientos de manifestantes (los
apagones de internet en Irán dificultan la confirmación de estas cifras).
Las acciones y resoluciones pertinentes del Parlamento Europeo sobre Irán
desde 2019:
— 17 de febrero de 2022: Resolución del Parlamento sobre la pena de muerte en

Irán, en la que reitera la firme oposición de la Unión a la pena de muerte en
cualquier circunstancia y pide al Gobierno de Irán que introduzca una moratoria
inmediata sobre el uso de la pena de muerte;

— 9 de agosto de 2021: nueve diputados al Parlamento Europeo escribieron
conjuntamente una carta abierta y la enviaron al VP/AR en relación con la decisión
de la Unión de unirse a la investidura del presidente iraní entrante de línea dura,
Ebrahim Raisi, y en la que expresaban su preocupación y lamentaban que el
Servicio Europeo de Acción Exterior asistiera a la investidura;

— 8 de julio de 2021: Resolución del Parlamento sobre la detención del médico
sueco-iraní Ahmadreza Djalali, instando a la nueva administración iraní a detener
su inminente ejecución por presunto espionaje;
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— 17 de diciembre de 2020: Resolución del Parlamento sobre el caso de Nasrín
Sotudé, galardonada con el Premio Sájarov, una abogada y activista por los
derechos humanos encarcelada por representar a mujeres y activistas de la
oposición que habían sido procesadas por quitarse el velo. El Parlamento aprobó
una resolución similar el 13 de diciembre de 2018 exigiendo su liberación;

— 19 de diciembre de 2019: Resolución del Parlamento sobre la violenta represión
de las protestas en Irán después de que las autoridades elevaran los precios del
combustible para compensar los efectos de las sanciones estadounidenses sobre
la economía. Murieron varios civiles y personal de seguridad. El Parlamento instó
a las autoridades a liberar a activistas por los derechos humanos y condenó el
cierre de Internet en Irán;

— 19 de septiembre de 2019: Resolución del Parlamento sobre los defensores
de los derechos de la mujer y los nacionales de la Unión con doble
nacionalidad encarcelados. El Parlamento aprobó una resolución similar relativa
al encarcelamiento de personas que poseen la doble nacionalidad iraní y de un
Estado miembro de la UE el 31 de mayo de 2018;

— 14 de marzo de 2019: Resolución del Parlamento sobre el caso de los defensores
de los derechos humanos, periodistas y presos de conciencia que habían sido
detenidos o sentenciados por ejercer su derecho a la libertad de expresión y
de reunión pacífica, cuando el Ministerio de Inteligencia iraní y otras fuerzas
reprimieron con dureza a la sociedad civil.

Jorge Soutullo / Walter Masur / Roberto Bendini
10/2022
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5.6.6. ÁFRICA

La cooperación de la Unión con los países africanos y la Unión Africana (UA) se
basa en dos marcos diferenciados: a) los acuerdos de asociación con los Estados de
África, el Caribe y el Pacífico (ACP) y b) la Estrategia Conjunta África-UE. El Acuerdo
de Asociación, firmado en Cotonú (Benín) en 2000 entre la UE y los Estados ACP
y que ha constituido la base jurídica de las dimensiones política, económica y de
desarrollo de la asociación desde hace más de 20 años, está siendo sustituido por
un acuerdo completamente nuevo que se firmó en Samoa el 15 de noviembre de
2023. En principio, el Acuerdo de Cotonú debía expirar a fines de 2020, pero se
prorrogó, la última vez hasta diciembre de 2023, ya que la firma de un nuevo acuerdo
negociado para modernizar y mejorar la asociación fue bloqueada en el Consejo de
la UE durante varios años.
La Estrategia Conjunta África-UE se ha aplicado a través de hojas de ruta y planes de
acción plurianuales adoptados en cada cumbre África-UE. En la última cumbre entre
la Unión Europea y la Unión Africana, celebrada en febrero de 2022 en Bruselas, los
líderes africanos y de la Unión acordaron una visión conjunta para una asociación
renovada basada en la solidaridad, la seguridad, la paz, el desarrollo sostenible y
la prosperidad compartida.
La Unión es el mayor donante de ayuda al desarrollo de África, que se proporciona
a través del Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación
Internacional (IVCDCI) – Europa Global.
En su discurso sobre el estado de la Unión de septiembre de 2023, la presidenta de
la Comisión, Von der Leyen, anunció que la UE debería desarrollar «una asociación
mutuamente beneficiosa que se centre en cuestiones de interés común para Europa
y para África» y trabajar en un nuevo enfoque estratégico con África.

BASE JURÍDICA

— Los artículos 217 y 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
(TFUE);

— El Acuerdo de Asociación de Cotonú entre los Estados ACP y la Comunidad
Europea y sus Estados miembros (Acuerdo de Cotonú), que será sustituido por
el Acuerdo de Asociación de Samoa entre la Unión Europea y sus Estados
miembros, por una parte, y los miembros de la Organización de los Estados de
África, el Caribe y el Pacífico (OEACP), por otra, a partir de enero de 2024.

— El Reglamento (UE) 2021/947 por el que se establece el Instrumento de Vecindad,
Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional - Europa Global.

LOS ACUERDOS DE ASOCIACIÓN ACP-UE

Las relaciones entre la UE y el África subsahariana se han apoyado concretamente
en el Acuerdo de Cotonú, que sentó las bases para las relaciones entre la UE y los
79 países que conforman la OEACP.
El Acuerdo de Cotonú se firmó en 2000 y debía expirar en 2020, pero se ha prorrogado
varias veces, con una última prórroga hasta el 31 de diciembre de 2023. El objetivo
clave del Acuerdo de Cotonú era contribuir a la erradicación de la pobreza y promover
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la integración de los países ACP en la economía mundial. El Acuerdo se estructuró
en tres pilares (político, de desarrollo y de cooperación económica y comercial) y lo
han aplicado instituciones conjuntas ACP-UE: un Consejo de Ministros, un Comité de
Embajadores y una Asamblea Parlamentaria Paritaria.
Las negociaciones sobre el acuerdo posterior a Cotonú entre la UE y la OEACP
concluyeron en diciembre de 2020, pero la firma del nuevo acuerdo no tuvo lugar hasta
noviembre de 2023, debido a desacuerdos internos de la UE sobre la naturaleza del
nuevo acuerdo y a las reservas de dos Estados miembros de la UE. El nuevo Acuerdo
de Asociación establece áreas estratégicas prioritarias para la cooperación, entre
ellas los derechos humanos, la democracia y la gobernanza; la paz y la seguridad;
el desarrollo humano y social; la sostenibilidad medioambiental y el cambio climático;
el crecimiento económico y el desarrollo inclusivos y sostenibles; y la migración y
la movilidad. El nuevo Acuerdo, a menudo llamado «Acuerdo posterior a Cotonú»
también destaca la relevancia de la cooperación en los foros internacionales y de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
La cooperación se estructura en tres protocolos regionales que reflejan las diferentes
prioridades de las regiones ACP. El protocolo UE-África se ha convertido en el marco
jurídico clave de las relaciones entre la Unión y el África subsahariana. El protocolo
también asigna un mayor papel al diálogo y la cooperación con la Unión Africana
(UA). Las áreas prioritarias regionales abarcan el crecimiento económico inclusivo y
sostenible; el desarrollo humano y social; el medio ambiente y los recursos naturales;
la paz y la seguridad; el Estado de Derecho, la justicia, la democracia y la gobernanza;
los derechos humanos y la igualdad de género; y la migración y la movilidad.
El nuevo Acuerdo de Asociación de Samoa establece diversas instituciones
conjuntas, en concreto, un Consejo de Ministros OACPS-UE y cuatro asambleas
interparlamentarias, con una Asamblea Parlamentaria Paritaria OACPS-UE general
y tres asambleas parlamentarias regionales (UE-África, UE-Caribe y UE-Pacífico)
(véase el briefing del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo titulado «After
Cotonou: towards a new agreement with the African, Caribbean and Pacific
States» [Después de Cotonú: hacia un nuevo acuerdo con los Estados de África, el
Caribe y el Pacífico]). A fecha de noviembre de 2023, está previsto que las reuniones
constitutivas de las cuatro asambleas se celebren en febrero de 2024 en Luanda
(Angola). Cada una de las cuatro asambleas celebrará una reunión ordinaria anual,
que será rotativa y se celebrará una vez en la UE y otra en algún lugar de la región de
ACP. Las asambleas regionales también podrán celebrar reuniones adicionales junto
con la Asamblea Parlamentaria Paritaria OEACP-UE anual.

LA ESTRATEGIA CONJUNTA ÁFRICA-UE

La estrategia conjunta África-UE inicial fue adoptada por los dirigentes europeos y
africanos en la segunda cumbre UE-África (en Lisboa en 2007) y definió la visión
política de la asociación África-UE. Sus objetivos son:
— ir más allá de la cooperación entre donante y receptor, abriendo las relaciones

entre África y la Unión a cuestiones de interés político común;

— ampliar la cooperación abordando los retos globales comunes, como la migración,
el cambio climático, la paz y la seguridad, y reforzar la cooperación en los foros
internacionales;
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— apoyar las aspiraciones de África de fomentar respuestas transregionales y
continentales a estos significativos desafíos, y

— trabajar en pos de una asociación centrada en las personas, velando por una
mejor participación de los ciudadanos africanos y europeos.

En vísperas de la última (sexta) cumbre entre la Unión Europea y la Unión Africana, la
Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior publicaron la comunicación titulada
«Hacia una estrategia global con África». En ella se propone reforzar la cooperación en
torno a cinco pilares: la transición ecológica y el acceso a la energía, la transformación
digital, el crecimiento sostenible y el empleo, la paz y la gobernanza, y la migración y la
movilidad. El 25 de marzo de 2021, el Parlamento adoptó su Resolución sobre la nueva
estrategia UE-África – Una asociación para un desarrollo sostenible e integrador. La
Resolución del Parlamento se hizo eco de algunas partes de la estrategia propuesta
y las reforzó, como el crecimiento sostenible e integrador, al tiempo que pedía que
se prestase mayor atención a otras, como el desarrollo humano, la inclusión social,
los derechos humanos, la capacitación de las mujeres y los jóvenes, y la agricultura
resiliente. Por lo que respecta a la migración, la Resolución consideró que el éxito de la
asociación dependería de una mejora significativa de las oportunidades de movilidad
y pidió que se desarrollasen en mayor medida canales de migración legal.
En la sexta cumbre entre la Unión Europea y la Unión Africana (Bruselas, 17 y 18 de
febrero de 2022), los jefes de Estado y de Gobierno de la UE y de la UA acordaron
una visión conjunta para una asociación renovada que promueva nuestras prioridades
comunes, nuestros valores compartidos y el Derecho internacional, y que preserve
de forma conjunta nuestros intereses y bienes públicos comunes. Esto incluye, entre
otros puntos: la seguridad y la prosperidad de nuestros ciudadanos, la protección de
los derechos humanos para todos, la igualdad de género y el empoderamiento de la
mujer en todos los ámbitos de la vida, el respeto de los principios democráticos, la
buena gobernanza y el Estado de Derecho, acciones para preservar el clima, el medio
ambiente y la biodiversidad, el crecimiento económico sostenible e inclusivo, la lucha
contra las desigualdades, el apoyo a los derechos de la infancia y la inclusión de las
mujeres, los jóvenes y los más desfavorecidos. En la Cumbre, se acordó un paquete
de inversión África-Europa de 150 000 millones EUR con el objetivo de promover
economías diversificadas, sostenibles y resilientes.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

La UE y sus Estados miembros siguen siendo el principal donante de ayuda oficial al
desarrollo de África.
Como resultado de las negociaciones sobre el nuevo marco financiero plurianual
2021-2027 (véase la ficha informativa 1.4.3 «El marco financiero plurianual»), la
cooperación para el desarrollo está cubierta por el instrumento financiero exhaustivo
IVCDCI – Europa Global, plenamente incorporado al presupuesto de la Unión.
Anteriormente, la mayor parte de la ayuda al desarrollo a los países africanos procedía
del Fondo Europeo de Desarrollo, que era independiente del presupuesto de la UE.
El instrumento IVCDCI – Europa global reúne diez instrumentos y fondos distintos
del marco financiero plurianual 2014-2020, así como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Tiene un presupuesto global de 79 500 millones EUR (en precios de 2020) y consta de
tres componentes principales: geográfico, temático y de respuesta rápida. La mayor
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parte, reservada para el componente geográfico, asciende a 60 400 millones EUR y
casi la mitad está destinada a África.

RELACIONES COMERCIALES

El Acuerdo de Cotonú permitió a la Unión y a los países ACP negociar acuerdos de libre
comercio orientados al desarrollo llamados Acuerdos de Asociación Económica (AAE).
El comercio entre la Unión y los países africanos, junto con la integración económica
regional y continental, se considera un elemento fundamental para promover el
desarrollo sostenible en África. Además, los regímenes unilaterales permiten el acceso
preferente al mercado de la Unión a la mayoría de los países subsaharianos (véase
la ficha informativa 5.2.3 «Los regímenes comerciales aplicables a los países en
desarrollo»). Los principales instrumentos que fomentan el comercio entre la Unión
y las regiones africanas son los AAE, considerados plenamente compatibles con las
normas de la Organización Mundial del Comercio. Sin embargo, la negociación de
estos acuerdos, que se inició en 2002, ha resultado más difícil de lo esperado y
se ha encontrado con una resistencia considerable por parte de algunos Gobiernos
africanos, representantes locales de la sociedad civil y sindicatos. Por lo tanto, varios
AAE, que estaban destinados a cubrir regiones africanas enteras, solo se están
aplicando provisionalmente con países dispuestos a hacerlo, como Costa de Marfil,
Ghana, Camerún y Kenia (para más información, véase el briefing del Servicio de
Estudios del Parlamento Europeo titulado «EU economic partnership agreements with
ACP countries» [Acuerdos de asociación económica de la Unión con los países ACP]).

PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO

La celebración del Acuerdo de Samoa requiere jurídicamente la aprobación del
Parlamento (artículo 218 del TFUE), aunque el acuerdo puede aplicarse parcial y
provisionalmente antes de que se conceda la aprobación y antes de que los Estados
miembros lo hayan ratificado. También se requiere la aprobación del Parlamento
para los AAE celebrados con países ACP. Además, el Parlamento ha contribuido
activamente a dar forma al nuevo instrumento financiero IVCDCI – Europa global y
supervisa su aplicación.
El Parlamento dispone de varias delegaciones interparlamentarias permanentes para
las relaciones con los países y las instituciones de África. El principal órgano con el que
coopera el Parlamento en estos asuntos es la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-
UE, formada por diputados al Parlamento Europeo y diputados de los Parlamentos
de los Estados ACP, que desempeña un papel fundamental en el refuerzo de las
relaciones parlamentarias entre la Unión y sus socios ACP, en virtud del artículo 14 del
Acuerdo de Cotonú. Además de las nuevas asambleas parlamentarias regionales, una
de las principales exigencias del Parlamento durante las negociaciones fue mantener
una asamblea parlamentaria paritaria en el nuevo acuerdo, que consideraba una
condición sine qua non para su aprobación.
El Parlamento también ha establecido formas de cooperación parlamentaria con la UA
a través de su Delegación para las Relaciones con el Parlamento Panafricano, creada
en 2009. Las cumbres parlamentarias suelen acompañar a las intergubernamentales y
presentan una declaración conjunta directamente a los jefes de Estado o de Gobierno
al comienzo de cada cumbre intergubernamental.
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La Unión también mantiene relaciones parlamentarias privilegiadas con Sudáfrica,
las cuales se vieron reforzadas en 2007 con la Asociación Estratégica UE-Sudáfrica,
la única asociación estratégica bilateral de la Unión con un país africano. Esto
también se refleja en la Delegación para las Relaciones con Sudáfrica, una delegación
permanente y específica del Parlamento.

Christian Meseth
10/2023
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5.6.7. ASIA MERIDIONAL

La región del Indopacífico está evolucionando con rapidez y se está convirtiendo
en una región geoestratégica clave, pues alberga a más del 50 % de la población
mundial. De todo el comercio mundial de contenedores, dos tercios atraviesan
la región del Indopacífico, y sus vías marítimas son las principales rutas para el
comercio y el suministro de energía. La Estrategia de la UE para la cooperación
en la región indopacífica se adoptó en septiembre de 2021 con el fin de aumentar
la presencia de la Unión en la región, establecer asociaciones, reforzar el orden
internacional basado en normas y hacer frente a los desafíos mundiales. La Unión
está adaptando sus instrumentos actuales como parte de su autonomía estratégica.
Su Brújula Estratégica para la Seguridad y la Defensa, aprobada oficialmente por el
Consejo Europeo en marzo de 2022, fomenta la arquitectura de seguridad regional
abierta y basada en normas, que incluya rutas marítimas de comunicación seguras,
el desarrollo de capacidades y mayor presencia naval en la región del Indopacífico.
La Unión está tejiendo vínculos con los países de Asia Meridional, en calidad de
agente económico importante y de gran donante de ayuda y desarrollo. La Unión
trabaja para fomentar la creación de instituciones, la democracia, el buen gobierno
y los derechos humanos, y también está pendiente de los problemas de seguridad,
como el conflicto de Cachemira y Afganistán. El Parlamento Europeo ha dado su
apoyo a la Unión en su tarea de prestar asistencia para enfrentarse a la crisis de
la COVID-19 y a su impacto en la región, con apoyo específico para los grupos de
población más vulnerables.

En la presente ficha se describe la región de Asia Meridional. Véanse asimismo las
fichas sobre Asia Oriental (5.6.8) y Asia Sudoriental (5.6.9).

BASE JURÍDICA

— Título V (acción exterior de la Unión) del Tratado de la Unión Europea (TUE);

— Artículos 206 y 207 (comercio) y 216 a 219 (acuerdos internacionales) del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea;

— Acuerdos de colaboración y cooperación (relaciones bilaterales).

ASOCIACIÓN DEL ASIA MERIDIONAL PARA LA COOPERACIÓN
REGIONAL (SAARC)

La Unión alienta la integración regional y apoya la Asociación del Asia Meridional
para la Cooperación Regional (SAARC). Los países miembros de la SAARC son:
Afganistán, Bangladés, Bután, la India, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka. La
Unión, China, Irán, Japón, Corea del Sur, Mauricio, Myanmar/Birmania y los Estados
Unidos tienen estatuto de observador. Debido a los desacuerdos internos, en particular
entre la India y Pakistán, el trabajo de la SAARC se ha estancado.
La cooperación al desarrollo entre la Unión y los países del Asia Meridional abarca la
ayuda financiera y técnica, así como la cooperación económica. Entre las prioridades
de esta cooperación figuran la estabilidad regional, la reducción de la pobreza, los
derechos humanos, el desarrollo sostenible, el buen gobierno y los derechos laborales.
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La cooperación entre la Unión y la SAARC aspira a promover la armonización
de normas y la facilitación del comercio y a concienciar sobre las ventajas de la
cooperación regional.

INDIA

La asociación estratégica entre la UE y la India, establecida en 2004, promueve
el diálogo político y la cooperación, el desarrollo de las relaciones económicas, el
comercio, la inversión, y el refuerzo de los contactos interpersonales. El Consejo de
la Unión Europea adoptó sus Conclusiones el 10 de diciembre de 2018 buscando un
compromiso más amplio y profundo con la India mediante el fomento de la paz y la
seguridad en los próximos años.
La Unión es el tercero de los mayores socios comerciales de la India, con un comercio
de mercancías por valor de 88 000 millones de euros en 2021 (un 10,8 % del total
del comercio de la India) y una balanza comercial de alrededor de 4 300 millones
de euros a favor de la India. La Unión es el mayor inversor extranjero en la India,
y los flujos de inversión extranjera en el país han aumentado del 8 % al 18 % en
la última década. La inversión extranjera directa en la India ascendió a un total de
80 000 millones EUR, aproximadamente, en 2021. En la India están presentes unas
6 000 empresas europeas, que proporcionan 1,7 millones de puestos de trabajo
directos y 5 millones de empleos indirectos en un amplio abanico de sectores. La
India se beneficia actualmente de un trato arancelario preferencial unilateral en el
marco del Sistema de Preferencias Generalizadas de la Unión (SPG), que vincula las
preferencias comerciales unilaterales al respeto de los derechos humanos y laborales.
En los últimos años, la India se ha mostrado cada vez más activa en la escena
internacional. El país tiene un creciente interés en mejorar su relación comercial
con la Unión, pues actualmente esta relación sigue principalmente las normas
de la Organización Mundial del Comercio. Para la Unión, la mejora de las
relaciones bilaterales de comercio e inversión entre la India y la Unión Europea es
estratégicamente importante, al igual que el refuerzo de los vínculos económicos y
geopolíticos en el contexto de la creciente importancia de la región del Indopacífico.
Los ámbitos actualmente pertinentes para las relaciones comerciales entre la India y
la Unión son la agricultura, los servicios, el comercio digital, la protección de patentes,
el medio ambiente y los derechos laborales.
La decimosexta cumbre UE-India se celebró en mayo de 2021. El resultado clave fue el
compromiso de reanudar las conversaciones sobre el previamente estancado acuerdo
de libre comercio y de iniciar las negociaciones sobre un acuerdo de protección de
las inversiones y un acuerdo sobre indicaciones geográficas. El 16 de marzo de 2022
se celebró una primera reunión entre los negociadores principales. Ambas partes
acordaron ir más allá de sus compromisos actuales adquiridos es en marco de la OMC
en materia de comercio de bienes y servicios. La Comisión también ha indicado que el
objetivo general sobre el comercio de mercancías debería ser lograr una liberalización
superior al 94 % en un plazo de siete años a partir de la entrada en vigor del acuerdo
de libre comercio.
La Asociación sobre Conectividad UE-India también se puso en marcha en mayo de
2021 con vistas a apoyar una conectividad resiliente y sostenible. Estos avances son
importantes en el contexto de las tensiones con China. La India también está revisando
su legislación en materia de protección de datos tras una sentencia del Tribunal
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Supremo para acercarla a la normativa de la Unión. La Unión y la India publicaron su
estrategia para la región del Indopacífico varios días antes de la decimosexta cumbre
UE-India, haciendo hincapié en un orden internacional multilateral basado en normas
de la región, en particular como demostración de fuerza de cara a China. La India se ha
comprometido a garantizar un ciberespacio seguro y a mejorar la seguridad marítima
para proteger las vías vitales en este medio.
Como parte de las labores de alineación en los aspectos estratégicos, en mayo de
2021, la Unión y la India publicaron una declaración conjunta en la que reafirmaban
sus compromisos conjuntos. En septiembre de 2021, la Unión anunció su estrategia
de cooperación en la región del Indopacífico, en la que la India desempeñaría un papel
fundamental, incluyendo el avance en la aplicación de la asociación de conectividad
y la asistencia a la India para establecer un entorno normativo adecuado y facilitar la
movilización de la financiación necesaria para mejorar la conectividad sobre el terreno
entre Europa y la región del Indopacífico.
La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y el primer ministro de
la India, Narendra Modi, acordaron la creación del Consejo de Comercio y Tecnología
UE-India en su reunión de abril de 2022. Se trata de un mecanismo de coordinación
estratégica destinado a facilitar la cooperación en materia de comercio, tecnología
fiable y seguridad.
Una delegación de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento viajó a la
India en abril de 2022 para hacer balance de las negociaciones del acuerdo de libre
comercio.
El Parlamento Europeo adoptó en junio de 2022 una Resolución sobre la Unión y
los desafíos en materia de seguridad en la región del Indopacífico, en la que acogía
con satisfacción los compromisos de aumentar la cooperación entre la Unión y la
India en materia de seguridad y defensa y subrayaba que la India es un socio clave
para la seguridad marítima en la región del Indopacífico. En la misma Resolución, el
Parlamento lamenta la falta de una condena clara por parte del Gobierno indio de la
guerra ilegal de Rusia contra Ucrania.
El Parlamento Europeo adoptó en julio de 2022 una Resolución sobre la futura
cooperación en materia de comercio e inversión entre la UE y la India, en la que acogía
con satisfacción la disposición de ambos socios para celebrar un acuerdo comercial
ambicioso, basado en valores, equilibrado, global y beneficioso.
La cooperación entre la India y la UE en materia de ciencia, tecnología e innovación
también se está reforzando en el marco de Horizonte Europa (2021-2027). La actual
política educativa india tiene por objeto desarrollar más asociaciones internacionales
con universidades europeas para colaborar en los programas Horizonte.
La Unión ha expresado su solidaridad con la crisis sanitaria de la India por la COVID-19
y ha desembolsado 100 000 millones de euros, junto con medicamentos y equipos
médicos esenciales, en el marco de su mecanismo de protección civil.
Más de 900 millones de personas pudieron votar en las elecciones generales en siete
fases del país en mayo de 2019. El Partido Bharatiya Janata (BJP), de orientación
nacionalista hindú y encabezado por Narendra Modi, obtuvo 303 de los 545 escaños
del Lok Sabha (cámara baja), lo que supone el mejor resultado de su historia, y derrotó
al Congreso Nacional Indio (CNI) y sus aliados. En julio de 2022, Droupadi Murmu,
candidato del BJP, fue elegido presidente de la India mediante elecciones indirectas.
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Las próximas elecciones generales están previstas para 2024. El BJP ha ampliado su
atractivo más allá de su tradicional núcleo de apoyo en el norte de la India, logrando
avances en los estados del noreste y ocupando escaños en Bengala Occidental. Los
avances de BJP en los territorios del sur, históricamente menos favorables, han sido
menores. En Uttar Pradesh, el Gobierno dirigido por el BJP fue reelegido por una
mayoría reducida.
El país lleva a cabo reformas políticas y económicas centradas en la modernización
de la administración, el buen gobierno, la lucha contra la corrupción con programas de
desmonetización y transparencia, la solución de problemas sociales, el desarrollo de
la economía con las iniciativas «Make in India» e «Invest India» y la creación de un
impuesto sobre bienes y servicios para todo el país.
La India es una potencia nuclear, como sus vecinos Pakistán y China, y hace frente a
problemas de seguridad, terrorismo y enfrentamientos armados en sus fronteras, en
especial con Pakistán en el estado autónomo de Jammu y Cachemira y, en menor
medida, con China. En agosto de 2019, el Gobierno indio revocó el estatuto especial de
Jammu y Cachemira, decisión que originó violentas protestas y amenazó la estabilidad
política de la región. El sistema de castas de la India es una de las formas más antiguas
de organización de las clases sociales del mundo, lo cual genera preocupación en
relación con la discriminación continua por razón de casta. El país es además un
mosaico étnico y lingüístico, con tensiones en una serie de estados y con denuncias
sobre abusos en materia de derechos humanos y violaciones de los derechos de las
mujeres y los niños.
Las cuestiones de derechos humanos en la India siguen siendo motivo de
preocupación. El 29 de abril de 2021, el Parlamento Europeo adoptó una
Recomendación sobre las relaciones entre la Unión y la India en la que se hacía
referencia al derecho a la libertad de reunión a la luz de las enérgicas protestas de los
agricultores que se han sucedido desde finales de 2020.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo infantil está muy
extendido en la India, a pesar de que el primer ministro Modi haya aprobado una serie
de medidas que prohíben a los niños menores de catorce años llevar a cabo tareas
peligrosas y que castigan con duras sanciones para los empleadores que infrinjan
la ley. El número estimado de trabajadores infantiles en la India en 2020 es de 33
millones, y el 56 % de los adolescentes que trabajan ya no estudian.
En 2020, la provincia Uttar Pradesh, en el norte de la India, adoptó una ley
anticonversión contra las conversiones religiosas forzadas y fraudulentas, que conlleva
penas de prisión. Dicha ley se ha calificado de ser producto de una conspiración por
parte de grupos extremistas hindúes para reprimir a las minorías religiosas. Ya se han
producido detenciones con arreglo a esta ley.

PAKISTÁN

Las relaciones entre la Unión y Pakistán se remontan a 1962 y actualmente se basan
en el Acuerdo de Cooperación de 2004. La Unión, como importante donante de ayuda
para el desarrollo, apoya la promoción de la democracia y la creación de instituciones
en Pakistán.
Pakistán es uno de los principales beneficiarios de las preferencias comerciales
unilaterales de la Unión en el marco del SPG+, reanudadas en 2014. Como parte
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de este proceso, la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento supervisa el
cumplimiento de los requisitos del SGP+. Podría revisarse el estatuto de Pakistán en el
SPG+, ya que este va acompañado de obligaciones como la garantía de los derechos
humanos y la libertad religiosa.
La Unión es el segundo socio comercial más importante de Pakistán después de China,
con un 14,3 % del comercio total de Pakistán en 2020 y un 28 % de las exportaciones
totales a Pakistán. En 2020, Pakistán estuvo en el puesto 42.º de los principales socios
comerciales de la Unión en materia de mercancías, ya que representó el 0,3 % del
comercio de la Unión. En 2020, los intercambios comerciales bilaterales de mercancías
entre los socios ascendieron a 9 300 millones de euros. Pakistán gozó de un superávit
comercial de 1 700 millones de euros con la Unión.
La Unión es un importante donante de ayuda al desarrollo y de ayuda humanitaria a
Pakistán. La financiación en el marco del Instrumento de Cooperación al Desarrollo
para el período 2014-2020 ascendió a 653 millones de euros. Pakistán se ha visto
fuertemente afectado por la pandemia de COVID-19 y la UE ha concedido 150 millones
de euros para hacer frente a la emergencia sanitaria. Se han asignado 265 millones
de euros en el marco del programa indicativo plurianual 2021-2027 para Pakistán, con
tres ámbitos prioritarios: crecimiento verde integrador, capital humano y gobernanza/
Estado de Derecho. Aunque esta cantidad asignada es inferior a la del período anterior,
sigue representando una contribución significativa. La financiación se concederá muy
probablemente en forma de apoyo presupuestario. La Unión ha reconocido los retos a
los que se enfrenta Pakistán a la hora de acoger a más de tres millones de refugiados
y está dispuesta a considerar la posibilidad de prestar apoyo adicional, en particular
para la repatriación voluntaria de refugiados a Afganistán.
La decimosexta Comisión Mixta UE-Pakistán se celebró el 16 de junio de 2021. En ella
se debatió sobre la aplicación plena y efectiva del Plan Estratégico de Cooperación
UE-Pakistán de 2019, el impacto socioeconómico de la pandemia de COVID-19 y los
esfuerzos de Pakistán por lograr una recuperación económica sostenible. También se
intercambiaron opiniones sobre el cambio climático, la conectividad y la digitalización
y la cooperación en los ámbitos de la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología.
La Unión agradeció que Pakistán hubiese acogido a millones de refugiados afganos
durante las últimas dos décadas. La Unión le ofreció garantías a Pakistán al respecto
de su cooperación y de los trabajos en curso hacia la consecución de una solución
duradera, en particular, ayudando y promoviendo el retorno seguro y digno de los
refugiados afganos a su país de origen.
En su Resolución de 27 de abril de 2021, el Parlamento pidió a la Comisión que
volviera a evaluar la elegibilidad de Pakistán para el programa SPG+, habida cuenta del
deterioro de la situación de los derechos humanos. El Parlamento está supervisando
las medidas adoptadas por la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior
(SEAE) para presionar al Gobierno del primer ministro Shehbaz Sharif para que aborde
las cuestiones relativas a los derechos humanos, incluidas las leyes sobre la blasfemia,
que conllevan duras sentencias, entre las que se encuentra la pena de muerte. Las
autoridades paquistaníes han emprendido reformas para mejorar el buen gobierno y
las libertades, y han presentado propuestas para reforzar el sistema de justicia penal
del país, los tribunales militares de Pakistán ya no tienen jurisdicción sobre los civiles
desde marzo de 2019.
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La decimotercera reunión interparlamentaria UE-Pakistán tuvo lugar en marzo de
2022. Los debates se centraron en los acontecimientos políticos en Pakistán, la
agresión de Rusia contra Ucrania, el comercio, el SPG+ y los derechos humanos.
La reunión interparlamentaria consideró esencial que los parlamentarios de ambas
partes evalúen los avances y proporcionen un control parlamentario y orientación en
las relaciones bilaterales.
En junio de 2022, la misión de observación de la Unión Europea evaluó la
aplicación efectiva de veintisiete convenios internacionales, un requisito obligatorio
para mantener el estatuto SPG +, que ha sido de gran beneficio para Pakistán. Las
empresas han aumentado sus exportaciones al mercado de la Unión Europea en un
65 % desde que el país se adhirió al SPG+ en 2014. El mercado único europeo, con
más de 440 millones de consumidores, es el mercado más importante de Pakistán.
Las conclusiones de la misión formarán parte del próximo informe sobre el SPG, que
se presentará al Parlamento y al Consejo a finales de 2022.
La contribución de Pakistán al proceso de paz afgano fue fundamental para ayudar
a garantizar el acuerdo entre los Estados Unidos y la OTAN en febrero de 2020, por
el que Washington acordó retirar todas las tropas estadounidenses y de la OTAN de
Afganistán. El papel geoestratégico de Pakistán en la región del Indopacífico va a
aumentar, especialmente tras la toma de posesión de los talibanes en Afganistán en
agosto de 2021. Un Pakistán estable, democrático y próspero es crucial para la UE
y, como principal interlocutor con los talibanes y principal destino de los refugiados,
el país está renovando su imagen a nivel internacional. La política pakistaní está en
constante agitación. El ejército sigue participando en la política interior y exterior, con
un amplio mandato en cuestiones de seguridad y lucha contra el terrorismo. En abril de
2022 se formó un nuevo Gobierno, tras una moción de censura en marzo de 2022, que
condujo a la destitución del primer ministro Imran Khan. El líder de la Liga Musulmana
de Pakistán, Shahbaz Sharif, hermano del antiguo primer ministro con más antigüedad
en el cargo, Nawaz Sharif, fue elegido nuevo primer ministro. Las próximas elecciones
generales deben celebrarse a mediados del 2023.
El Tribunal Superior de Islamabad acusó al primer ministro saliente Imran Khan en
septiembre de 2022 por cargos de corrupción después de que los jueces rechazaran
sus explicaciones. Khan también debe comparecer ante el Tribunal Antiterrorista
independiente, ya que los cargos que se le imputan están relacionados con lo que la
policía declaró una amenaza para el jefe de policía de Islamabad y una jueza. Khan
también se enfrenta a cargos de sedición por la supuesta incitación al motín en el
ejército. Desde que fue expulsado del poder, Khan ha sido muy crítico con el Gobierno
y el ejército del país y sigue contando con el apoyo de muchos votantes paquistaníes.

AFGANISTÁN

El 18 de febrero de 2017 se firmó el Acuerdo de Cooperación sobre Asociación y
Desarrollo entre la Unión Europea y Afganistán, que el Parlamento Europeo aprobó
el 13 de marzo de 2019. Las relaciones con la Unión se adaptaron a la situación
de guerra y posguerra. Gracias a la importante aportación del Parlamento Europeo,
Afganistán participó de forma parcial y gradual en la Estrategia de la UE para Asia
Central. Afganistán ha sido el mayor receptor de fondos de la UE para el desarrollo
en Asia y también se ha beneficiado del régimen comercial más favorable de la UE, el
programa «Todo menos armas». La Unión asignó al país 1 400 millones de euros para
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el período 2014-2020. En la Conferencia de Afganistán sobre la paz, la prosperidad y
la autonomía, celebrada en Ginebra en noviembre de 2020, la Unión se comprometió
a aportar 1 200 millones de euros en ayuda a largo plazo y de emergencia para el
período 2021-2025.
Las últimas elecciones presidenciales se celebraron en septiembre de 2019, y Ashraf
Ghani obtuvo la mayoría de los votos (50,64 %) venciendo a Abdullah Abdullah
(39,52 %). El 29 de febrero de 2020, los Estados Unidos y los talibanes firmaron
en Doha la Declaración conjunta para la paz entre Afganistán y Estados Unidos, un
acuerdo de paz bilateral en el no participó el Gobierno afgano. Los Estados Unidos y la
OTAN se comprometieron a una retirada gradual de sus tropas y a la liberación de los
prisioneros. Los Estados Unidos también se comprometieron a iniciar un compromiso
diplomático con otros miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y
con Afganistán para eliminar a los miembros de los talibanes de la lista de sanciones
de las Naciones Unidas.
Las negociaciones de paz entre el Gobierno afgano y los talibanes comenzaron en
Doha en septiembre de 2020 con el fin de establecer las condiciones para un alto
el fuego y un acuerdo político global. En 2021 se celebraron varias conferencias de
paz en Doha, Moscú y Estambul, pero sin resultados positivos. Las conversaciones
llegaron a un punto muerto y la situación se agravó por las divisiones internas del
Gobierno, el impacto de la pandemia de COVID-19 y el deterioro de la situación
humanitaria.
A partir de mayo de 2021, los talibanes se hicieron rápidamente con el control de más
y más territorios. La escasa resistencia por parte las fuerzas de seguridad afganas
permitió a los talibanes hacerse con el control del país en menos de cuatro meses.
El 15 de agosto de 2021, horas después de que el presidente Ghani huyera del país
exiliado a Dubái, los talibanes declararon su victoria sobre Kabul. El 7 de septiembre
de 2021, los talibanes anunciaron un Gobierno en funciones talibán y exclusivamente
de hombres, en contra de las promesas anteriores de que el nuevo Gobierno sería
inclusivo. Desde entonces, los talibanes no han dejado de perpetrar graves violaciones
de los derechos humanos, en particular contra las mujeres, las niñas y las minorías.
El 30 de agosto de 2021, los Estados Unidos y la OTAN concluyeron su retirada
de Afganistán antes de lo previsto bajo el principio de «entrar juntos, salir juntos»,
poniendo fin a la guerra de 2001 a 2021 en Afganistán, pero dejando el país sumido
en el caos humanitario. Las preocupaciones en materia de seguridad en Afganistán se
acentuaron con la retirada de las tropas estadounidenses y de la OTAN.
Los vínculos de los talibanes con Al Qaeda y el llamado Estado Islámico son ambiguos
y el país está dividido entre comunidades urbanas y rurales. La población urbana de
Afganistán preferiría seguir viviendo en la sociedad relativamente abierta con la que
están familiarizados y las minorías étnicas tayika, uzbeka y hazara no desean estar
gobernadas por los talibanes.
La Unión, tras la toma de poder por parte de los talibanes y muy preocupada por
las represalias contra el personal de seguridad afgano y las personas empleadas en
las embajadas de la Unión, creó una célula de crisis especializada con más de cien
personas. En agosto de 2021, la célula proporcionó apoyo en la evacuación de más
de 17 500 personas de Kabul, incluyendo a 4 100 ciudadanos de la Unión y a 13 400
nacionales afganos. La delegación de la UE pudo evacuar a todo su personal.
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Como uno de los países más dependientes de las ayudas, Afganistán se enfrenta a una
catástrofe humanitaria que deje a la mitad de su población sin necesidades básicas.
como alimentos, agua y medicinas. Con más de tres millones de personas desplazadas
en el propio país y más de dos millones de refugiados y solicitantes de asilo en Pakistán
e Irán, la situación humanitaria ha empeorado. La Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Afganistán, celebrada en Ginebra el 13 de septiembre de 2021, prometió 1,2
millones de dólares, de los cuales 677 millones fueron prometidos por la UE y sus
Estados miembros. En la cumbre del G20, el 12 de octubre de 2021, la presidenta de la
Comisión, von der Leyen, anunció un paquete de apoyo a Afganistán de 1 000 millones
de euros. La situación sigue siendo dramática y se ha visto agravada por los recientes
terremotos e inundaciones de 2022, tras los cuales la Comisión Europea asignó un
millón de euros en financiación humanitaria para hacer frente a las necesidades más
urgentes. La Unión Europea colabora con los talibanes en cuestiones prácticas, como
evacuaciones y operaciones humanitarias, coordinando sus contactos a través de una
delegación en Kabul gestionada por el SEAE.
La Unión Europea está profundamente preocupada por el restablecimiento de un
emirato islámico con una sharía radical como sistema jurídico. Plantea serias dudas
sobre el futuro compromiso de la Unión con Afganistán, que depende de cómo puedan
preservarse los logros de los últimos veinte años. Hay que prestar especial atención
al posible aumento del terrorismo internacional y de las migraciones, así como al
incremento del tráfico de drogas.
El 3 de septiembre de 2021, los ministros de Asuntos Exteriores de la UE acordaron
que la UE no reconocería a los talibanes, pero que se implicaría con ellos. El grado
de dicha implicación dependerá del comportamiento del nuevo gobierno afgano, el
compromiso de que Afganistán no sirva de base para el terrorismo, el respeto de los
derechos humanos, en particular de los derechos de la mujer, el Estado de Derecho
y la libertad de los medios de comunicación. La implicación también dependerá de
la instauración de un Gobierno de transición e inclusivo, del libre acceso de los
trabajadores de ayuda humanitaria y del compromiso de los talibanes de dejar que los
extranjeros y los afganos abandonen el país.
Desde la toma del poder por parte de los talibanes, se volvió a imponer a las mujeres
en Afganistán una serie de restricciones a finales de 2021 y en 2022. Se han aplicado
normas en materia de vestimenta y se han introducido leyes que prohíben el acceso
de las mujeres a las zonas públicas sin un tutor varón. Aunque algunas universidades
públicas se reabrieron tanto para para hombres como para mujeres en febrero de
2022 y las escuelas abrieron para un nuevo curso académico en marzo de 2022, los
talibanes invirtieron su promesa anterior de permitir a las niñas asistir a la escuela
secundaria. Esto ha afectado a unos 1,1 millones de alumnos. Según el Banco Mundial,
la participación laboral de las mujeres ha aumentado del 15 % al 22 % en la última
década. Sin embargo, ha disminuido desde la toma del poder, ya que los talibanes han
impuesto más restricciones a los movimientos de las mujeres fuera del hogar desde
su regreso al poder.
El Parlamento ha apoyado unas negociaciones inclusivas entre afganos como
condición previa para concluir cuatro décadas de muerte y destrucción, e insiste en la
participación de todas las facciones políticas y de la sociedad civil. Desde el otoño de
2020, el Parlamento ha condenado repetidamente los estallidos de violencia y, en una
Resolución de junio de 2021 sobre la situación en Afganistán, expresó su preocupación
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por las consecuencias de la retirada de las tropas y pidió la adopción de una estrategia
global para la futura cooperación de la UE con Afganistán. En julio de 2021, un mes
antes de la toma del poder por los talibanes, la Delegación del Parlamento Europeo
para las Relaciones con Afganistán (D-AF) celebró la sexta reunión interparlamentaria
UE-Afganistán con representantes de la Asamblea Nacional de Afganistán. La reunión
incluyó dos grupos de debate: uno sobre el proceso de paz y la situación en Afganistán
tras la retirada de las tropas extranjeras y otro sobre el papel de las mujeres en el
proceso de paz y los futuros compromisos con la Unión.
En septiembre de 2021, el Parlamento aprobó una Resolución sobre la situación en
Afganistán, en la que deploraba la toma violenta del poder por parte de los talibanes.
El Parlamento expresó su gran preocupación por el futuro y respaldó la decisión de
UE de no reconocer al gobierno talibán. También reconoció que sería necesario una
implicación operativa con el Gobierno talibán por cuestiones logísticas, operativas y
humanitarias, y pidió que se facilitara una mayor evacuación de los ciudadanos de la
UE y de los afganos en situación de riesgo y que se aumentara la ayuda humanitaria.
El Parlamento, en particular su Delegación para las Relaciones con Afganistán, ha
expresado su preocupación por la crisis humanitaria, económica y de refugiados,
que requiere corredores humanitarios y un enfoque estratégico para toda la región,
incluyendo Pakistán, Irán y Asia Central.
El Parlamento organizó una serie de actos en el marco de la conferencia de alto nivel
«Jornadas de las mujeres afganas» en febrero de 2022. El 10 de marzo de 2022, el
Foro de Mujeres Líderes Afganas se puso en marcha a través de una reunión virtual
con casi cincuenta líderes afganas que se unieron desde Afganistán y otras partes del
mundo.
La Unión ha emitido numerosas declaraciones en favor de los derechos de la mujer,
como una del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, en marzo de 2022, pidiendo
la reapertura inmediata de las escuelas secundarias para las niñas. Esta petición se
hizo eco en la declaración de los ministros de Asuntos Exteriores del G-7. En abril
de 2022, el Parlamento aprobó una Resolución sobre la situación de los derechos de
las mujeres afganas. El Parlamento condenó la decisión de los talibanes de prorrogar
la prohibición de la escolarización de las niñas a partir del séptimo grado y lamentó
el deseo persistente de eliminar a las mujeres de la vida pública, así como sus
derechos más fundamentales, incluido el acceso a la educación, el trabajo, la libertad
de circulación y la atención sanitaria.
La Unión sigue colaborando con los talibanes, como subrayó la Declaración del SEAE
de agosto de 2022 sobre la situación un año después de la toma del poder por los
talibanes, en la que se hace hincapié en el compromiso de la Unión con el pueblo
afgano.

BANGLADÉS

Las relaciones entre la Unión y Bangladés se remontan a 1973. El Acuerdo de
Cooperación de 2001 abarca el desarrollo económico, los derechos humanos, el buen
gobierno y el medio ambiente. Como país de menor grado de desarrollo, Bangladés
se beneficia del programa de la Unión «Todo menos armas», el régimen comercial
más favorable dentro del SGP de la Unión. Se espera que Bangladés abandone su
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condición de país de menor grado de desarrollo de aquí a 2026. Tras un período de
transición, el país dejaría de tener acceso al programa «Todo menos armas».
La Unión ha comprometido hasta 690 millones de euros en el marco del programa
indicativo plurianual 2014-2020. Ha destacado la necesidad de reformas políticas
en Bangladés a fin de mejorar su entorno empresarial y atraer más comercio e
inversiones. En julio de 2019, la Unión puso en marcha dos programas en el país
centrados en la gestión de las finanzas públicas y las reformas de la seguridad social
nacional. Como parte de la respuesta del Equipo Europa a la COVID-19, la Unión
asignó 113 millones de euros a la protección de los medios de subsistencia de los
trabajadores de las industrias orientadas a la exportación de prendas de vestir y cuero
en Bangladés. La programación de la Unión para el período 2021-2027 se ajusta al
octavo Plan Quinquenal, que abarca el período 2020-2025.
Bangladés es una democracia parlamentaria en la que dos partidos se alternan en
el poder: la Liga Awami y el Partido Nacionalista de Bangladés. La Liga Awami
ganó las elecciones de diciembre de 2018. Bangladés es uno de los pocos países
que han logrado los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Sin embargo, los derechos
laborales y las condiciones de trabajo siguen siendo un grave problema, en especial
en las zonas industriales de fábricas de confección en torno a Daca. El brote de la
COVID-19 ha tenido un impacto considerable en la estabilidad económica y política.
La Liga Awami obtuvo un tercer mandato consecutivo, que expirará en 2023. Se
espera que el producto interior bruto de Bangladés disminuya en 2022 debido a la
crisis causada por la invasión rusa de Ucrania, el aumento del precio de los productos
básicos y la inflación. Por consiguiente, el país ha solicitado ayuda financiera al Fondo
Monetario Internacional. Las exportaciones de prendas de vestir de Bangladés se han
multiplicado en los últimos años. Los accidentes e incendios en fábricas y otros lugares
de trabajo son frecuentes en Bangladés, y han causado 1 310 muertos y 3 883 heridos
entre los trabajadores la última década.
Desde agosto de 2017, más de 800 000 refugiados rohinyá han huido de la persecución
en Myanmar/Birmania hacia Bangladés. La Unión ha estado siguiendo muy de cerca
la crisis de los refugiados rohinyá y ha desembolsado más de la mitad de los 280
millones de euros recaudados tras la Conferencia sobre promesas de contribuciones
de las Naciones Unidas celebrada en octubre de 2017. La Unión asignó inicialmente
más de 150 millones de euros en ayuda humanitaria, seguidos de 41 millones de
euros en 2018, 35 millones de euros en 2019 y 31 millones de euros en 2020,
principalmente para apoyar a los refugiados rohinyá en Cox’s Bazar. El 23 de febrero
de 2021, la Unión anunció una nueva asignación de 39 millones de euros en ayuda
humanitaria a Bangladés y Myanmar/Birmania. Los fondos están destinados a abordar
las necesidades de las comunidades afectadas por conflictos y desplazamientos,
especialmente los rohinyá, cuya situación ha empeorado durante la pandemia de
COVID-19. A la vista de los acontecimientos en Myanmar/Birmania, parece poco
probable que los refugiados rohinyá estén dispuestos a regresar por su propia
iniciativa. La crisis de los rohinyá es una cuestión nacional importante en el período
previo a las elecciones de 2023 en Bangladés. El Gobierno de Bangladés está
haciendo un esfuerzo para repatriar a los rohinyá, pero su retorno sigue viéndose
obstaculizado por las condiciones en Myanmar/Birmania.
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SRI LANKA

Las relaciones entre la Unión y Sri Lanka se remontan al Acuerdo de Cooperación
de 1975, actualizado en 1995 por un Acuerdo de Cooperación sobre colaboración y
desarrollo. En mayo de 2017, se concedió a Sri Lanka acceso a la Unión para sus
exportaciones en el marco del SGP+ como incentivo para las reformas políticas y el
respeto de los convenios internacionales en materia de derechos humanos, derechos
laborales, protección del medio ambiente y buen gobierno.
El Parlamento Europeo sigue de cerca los avances de Sri Lanka en el cumplimiento
efectivo de los criterios del SPG+. Las posibilidades de justicia transicional y de
reconciliación nacional, dos condiciones fundamentales para el Parlamento Europeo
en lo que respecta a la posibilidad de que Sri Lanka se beneficie del SPG+, se han
visto notablemente mermadas.
La Unión ha facilitado a Sri Lanka 760 millones de euros en ayuda al desarrollo a lo
largo del último decenio. La Unión es el segundo mayor socio comercial de Sri Lanka
después de China y el segundo de sus principales destinos de exportación, con un
valor del comercio bilateral de mercancías de 3 000 millones de euros en 2020 y con
una balanza comercial favorable a Sri Lanka de 1 200 millones de euros.
La Unión y Sri Lanka celebraron la vigesimocuarta reunión de la Comisión Mixta en
febrero de 2019 en Bruselas. Sri Lanka presentó información actualizada sobre los
avances en la reconciliación y sobre sus instituciones independientes, en particular la
Oficina de Personas Desaparecidas, la Oficina de Reparaciones, la Oficina de Unidad
Nacional y Reconciliación y la Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka. La Unión
animó encarecidamente a Sri Lanka a seguir cooperando y colaborando con el Consejo
de Derechos Humanos y sus mecanismos. La Comisión Conjunta hizo balance de las
conclusiones del Grupo de Trabajo sobre Comercio y Cooperación Económica, que
se reunió en enero de 2022. Sri Lanka apreció la valiosa contribución del régimen
SPG+ al desarrollo sostenible del país. Ambas partes revisaron el cumplimiento por
parte de Sri Lanka de veintisiete convenios internacionales relacionados con los
derechos humanos, los derechos laborales, la protección del medio ambiente y la
buena gobernanza cubiertos por el SPG+. La Comisión Conjunta también debatió las
conclusiones del Grupo de Trabajo sobre Cooperación al Desarrollo, que se reunió el
2 de febrero de 2022 para debatir las prioridades del programa indicativo plurianual de
la UE para el período 2021-2027.
Sri Lanka sufrió una guerra civil de 1983 a 2009 entre el Gobierno dominado por
los cingaleses y los Tigres para la Liberación de la Patria Tamil Eelam. Gotabaya
Rajapaksa ganó las elecciones presidenciales en noviembre de 2019 y nombró a su
hermano, el expresidente Mahinda Rajapaksa, como nuevo primer ministro. La alianza
del partido del presidente, la Alianza para la Libertad del Pueblo de Sri Lanka, obtuvo
una aplastante victoria en las elecciones parlamentarias celebradas en agosto de
2020. Mahinda Rajapaksa juró su cargo ante su hermano, Gotabaya Rajapaksa. En
septiembre de 2020 se presentó el polémico proyecto de ley de la vigésima enmienda,
que refuerza los poderes ejecutivos del presidente y debilita las funciones del primer
ministro y del Parlamento.
La crisis económica más grave que ha sufrido el país ha dado lugar a manifestaciones
masivas en 2022. Los elevados precios de las mercancías y la escasez de
productos básicos y de energía provocaron disturbios sin precedentes. Las protestas
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comenzaron en abril de 2022, cuando cientos de miles de personas participaron en las
protestas mayoritariamente pacíficas que exigían la dimisión del presidente Rajapaksa.
En julio de 2022, miles de personas asaltaron su residencia oficial y el presidente
huyó en un avión militar primero a Maldivas y después a Singapur. Tanto el presidente
Gotabaya Rajapaksa como el primer ministro Mahinda Rajapaksa dimitieron.
Ranil Wickremesinghe fue elegido nuevo presidente el 20 de julio de 2022 y, el 22
de julio de 2022, nombró a Dinesh Gunawardena como su nuevo primer ministro.
Desde que Wickremesinghe tomó el cargo, grupos de derechos humanos han acusado
al Gobierno de reprimir a los manifestantes. La policía ha detenido a docenas de
manifestantes en las últimas semanas ,y la mayoría de ellos han sido puestos en
libertad bajo fianza.
Sri Lanka incumplió su pago por primera vez en su historia y acordó con el FMI un
nuevo programa de apoyo a la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de
la deuda. El expresidente Gotabaya Rajapaksa regresó al país. Los ciudadanos de
Sri Lanka culpan a su Gobierno de la peor crisis económica de la isla en la historia.
El colapso de las reservas de divisas dio lugar a una grave escasez de alimentos y
combustible. En septiembre de 2022, el Gobierno de Sri Lanka alcanzó un acuerdo
preliminar con el FMI para un préstamo de 2 900 millones de dólares estadounidenses.
Este préstamo dependería de muchas condiciones, incluidas las reformas fiscales y la
reestructuración de la deuda de 51 000 millones de dólares estadounidenses de Sri
Lanka con sus acreedores. El Gobierno también se enfrenta a dificultades a la hora de
convencer a los ciudadanos sobre la privatización de servicios clave del sector público
como parte de sus esfuerzos por aumentar los ingresos.

NEPAL

Las relaciones entre la Unión y Nepal se remontan a 1973 y se basan en el Acuerdo de
Cooperación de 1996. Con casi una cuarta parte de la población que vive con menos de
dos dólares estadounidenses al día, Nepal depende de la ayuda exterior para el 25 %
de su presupuesto. La Unión es uno de los principales donantes de ayuda al desarrollo
para el país y ha triplicado su ayuda en este sentido hasta los 360 millones de euros
para el período 2014-2020. La Unión también ha reiterado la importancia de que Nepal
aproveche en mayor medida las preferencias comerciales que se le conceden en el
marco del régimen «Todo menos armas».
La Comisión Mixta UE-Nepal se reunió por última vez en noviembre de 2021. En esta
reunión, su Subcomisión de Cooperación al Desarrollo, Nepal y la Unión mantienen
su cooperación en curso, y, junto con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de Nepal
2019-2024, la Unión apoya actualmente a Nepal en el marco del nuevo programa
indicativo plurianual 2021-2027, esbozando tres ámbitos prioritarios de cooperación:
crecimiento verde integrador, desarrollo del capital humano y buena gobernanza.
Estos ámbitos prioritarios también están en consonancia con las estrategias mundiales
de la Unión, como la Estrategia para la cooperación en la región indopacífica, la
Iniciativa Mundial de Recuperación y el Plan de Acción sobre Igualdad de Género y
Empoderamiento de las Mujeres en la Acción Exterior 2021-2025 (GAP III). Para el
período 2021-2024 se ha asignado un importe total de 209 millones de euros.
En abril de 2020, la Unión preparó un paquete de apoyo de 75 millones de euros
para Nepal destinado a mitigar los efectos de la COVID-19 y a estimular la economía
nepalesa y la demanda de mano de obra, apoyando así los ingresos individuales en
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un país caracterizado por una importante desigualdad entre las castas superiores e
inferiores, así como a comunidades marginadas como los madhesi.
El 23 de enero de 2020, Nepal celebró elecciones a la Asamblea Nacional. El Partido
Comunista de Nepal (PCN), ya en el poder, obtuvo dieciséis escaños, mientras que
el Partido Rastriya Janata (RJP-N) consiguió dos. Nepal se ha visto afectada por
la volatilidad política desde diciembre de 2020, cuando el presidente, siguiendo una
recomendación del primer ministro, disolvió el Parlamento para convocar elecciones
anticipadas. El Tribunal Supremo restableció el Parlamento en febrero de 2021, pero
el Gobierno perdió una moción de censura en mayo de 2021. La agitación política
persistió y en 2022 se produjo un período de gran inestabilidad política, en el que el
Parlamento fue disuelto y posteriormente restablecido por el Tribunal Supremo. Se
programaron elecciones generales para el 20 de noviembre de 2022.
Los elevados precios mundiales del petróleo y de los productos básicos en 2022 han
afectado a los precios de consumo en Nepal, poniendo en riesgo la estabilidad política,
ya la situación podría dar lugar a disturbios y protestas, incluidas las demandas de
restauración de la monarquía hindú. Así lo ha pedido el partido Hindu Prajatantra,
que podría mejorar sus perspectivas electorales en las elecciones generales de
noviembre de 2022. El sistema electoral mixto de Nepal, que combina el sistema de
mayoría simple y una representación proporcional, dificulta la obtención de un mandato
mayoritario. Por lo tanto, es probable que los partidos políticos tengan que forjar una
coalición con acuerdos de reparto del poder, como es habitual en Nepal.
China y la India compiten por influir en el país. Los principales desafíos son lograr
una solución pacífica al bloqueo político mediante la reforma de la Constitución, que
debe modificarse para tener en cuenta los intereses de los dalits y las minorías étnicas,
en particular los madhesi en Terai, así como para garantizar los derechos de los
ciudadanos nepaleses migrantes en el extranjero.
El Gobierno no impartió justicia transicional a las víctimas de abusos de los derechos
humanos durante la guerra civil. En abril de 2020, el Tribunal Supremo recomendó que
se modificara el mandato de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Nepal
con el fin de evitar la impunidad. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación, creada
mediante un acto legislativo en 2014, ha fracasado en sus esfuerzos hasta ahora, por lo
que sigue existiendo un clima de impunidad. Se ha concedido amnistía a delitos como
la tortura y los actos de violencia sexual y malos tratos. En 2014, el Gobierno también
creó la Comisión para la Investigación de Desapariciones Forzadas de Personas
con el objetivo de investigar la desaparición forzada de personas durante el conflicto
armado e informar al público sobre lo que ocurrió en el espíritu del acuerdo de paz.
En febrero de 2015, el Tribunal Supremo ordenó una modificación de la ley, pero el
Gobierno solicitó que se anulara esta sentencia. El 26 de abril de 2020, el Tribunal
Supremo rechazó esta petición, reafirmando así la importancia de la ecuanimidad de
los mecanismos de justicia transicional. Las organizaciones de derechos humanos
acogieron con satisfacción la decisión del Tribunal Supremo de Nepal de abril de
2020 sobre la necesidad de modificar la ley de justicia transicional. En julio de 2022,
el Gobierno presentó un proyecto de ley para modificar las leyes vigentes, pero
Amnistía Internacional y Human Rights Watch creen que el proyecto de ley no está en
consonancia con la decisión del Tribunal Supremo de la Unión Europea y que seguirá
dificultando o imposibilitando el enjuiciamiento de los delincuentes.
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La Delegación del Parlamento para las Relaciones con los países del Asia Meridional
visitó Bután en septiembre de 2022 para evaluar las relaciones de Nepal con la Unión,
que es el principal donante de cooperación. Dado que Nepal puede abandonar su
condición de país de menor grado de desarrollo en 2026, el Parlamento acogió con
satisfacción el hecho de que Nepal ya haya ratificado la mayoría de los veintisiete
convenios fundamentales necesarios para solicitar el SPG+.

BUTÁN

Aislado del mundo exterior durante siglos, Bután se está adaptando a la globalización
y reforzando su economía, pero conservando sus tradiciones ancestrales. Completó
una transición pacífica a una democracia parlamentaria en el marco de la Constitución
adoptada en 2008, que garantiza la separación de poderes en una monarquía
constitucional. La Unión apoya la plena autonomía de Bután respecto de sus
poderosos vecinos (India y China) y mantiene la convicción de que el país debería ser
capaz de articular su propia política exterior y de seguridad, al tiempo que reconoce la
preocupación constante por la pérdida de soberanía debido a su ubicación geográfica.
El programa indicativo plurianual de la UE para 2014-2020 asignó 49,3 millones de
euros a Bután en concepto de asistencia. La Unión ha tenido una presencia sólida en
Bután desde 1982, trabajando para reducir la pobreza, fomentar la democratización y el
buen gobierno, y apoyar la agricultura sostenible y los recursos naturales renovables.
El 24 de mayo de 2018 se puso en marcha un nuevo proyecto de apoyo al comercio
entre la Unión y Bután con el objetivo de mejorar el valor añadido, las conexiones de
los mercados y el marco normativo para el comercio y la inversión.
Entre 2017 y 2022, se han reservado aproximadamente 21,5 millones de euros para
apoyar la agricultura y la silvicultura sostenibles y la lucha contra el cambio climático.
Además, en respuesta a las necesidades que surgieron durante la pandemia de
COVID-19, la Unión asignó 4,5 millones de euros adicionales en 2020.
El actual programa indicativo plurianual 2021-2027 sigue apoyando a Bután y está
en consonancia con el duodécimo Plan Quinquenal 2018-2023, centrándose en tres
ámbitos prioritarios: cambio climático y crecimiento verde para un Bután resiliente, la
buena gobernanza para el desarrollo económico y la transición digital, un motor de
cambio en la educación y los servicios públicos. Para el período inicial 2021-2024 se
ha asignado un importe total de 31 millones de euros.
La Unión Europea y Bután celebraron sus décimas consultas formales en Bruselas en
febrero de 2022, en las que revisaron su cooperación en curso. Bután presentó las
principales actividades que estaba llevando a cabo para garantizar una salida fluida
y satisfactoria de la categoría de país de menor grado de desarrollo, prevista para
2023. La Unión y Bután expresaron su satisfacción con la ratificación del acuerdo
marco entre Bután y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para allanar el camino a la
financiación en condiciones favorables del BEI para proyectos de desarrollo en Bután.
La Unión reiteró su apoyo a los planes de desarrollo de Bután y ofreció concederle
un mayor acceso preferencial a los mercados de la Unión en el marco del SPG+
una vez que Bután cumpla las condiciones necesarias. La Unión presentó la Global
Gateway, el nuevo plan de la Unión para grandes inversiones en el desarrollo de
infraestructuras en todo el mundo, que se puso en marcha en diciembre de 2021
y actualiza la estrategia de la UE de conexión entre Europa y Asia de 2018. Tiene
una cobertura geográfica mundial y establece un objetivo de inversión de 300 000
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millones de euros de aquí a 2027. La Unión elogió al país del Himalaya por sus
acciones encaminadas a garantizar un desarrollo sostenible, con bajas emisiones de
carbono y resistente al cambio climático. La Unión también observó que Bután ha
tomado medidas significativas para proteger los derechos de los niños y las mujeres
y fomentar la igualdad de género. En particular, el Parlamento butanés despenalizó la
homosexualidad en diciembre de 2020.
Bután es una nueva democracia, encabezada por una familia real, en la que aún debe
consolidarse el proceso democrático. El aislamiento y la sensación de vulnerabilidad
de Bután han contribuido a formar una identidad nacional distintiva basada en la
preservación de su religión, medio ambiente y cultura. La protección de la cultura del
país se considera esencial. El patrimonio cultural de Bután se refleja en el índice de
felicidad nacional bruta (FNB), en consonancia con su cultura espiritual budista. El
concepto de FNB promueve los valores de paz, no violencia, compasión y tolerancia.
Es una filosofía de desarrollo consagrada en la Constitución de 2008 que utiliza un
índice para medir el nivel de desarrollo económico del país junto con el nivel de
bienestar y felicidad de la población. El FNB fue reconocido en una resolución de las
Naciones Unidas de 2011 y se compone de varios aspectos: bienestar psicológico,
nivel de vida, buena gobernanza, salud, educación, vitalidad comunitaria, diversidad
cultural, uso del tiempo, diversidad ecológica y resiliencia. El Parlamento apoya la
política ambiental de Bután, que trata de preservar la biodiversidad del país, muy
vulnerable al cambio climático, y evitar todas las formas de degradación ecológica en
consonancia con el concepto de FNB.
La Delegación del Parlamento para las Relaciones con los países del Asia Meridional
visitó Bután en septiembre de 2022 para evaluar el desarrollo socioeconómico del país,
que abandonará la categoría de país en menor grado de desarrollo en diciembre de
2023. Esto significa que Bután ya no podrá beneficiarse del acuerdo «Todo menos
armas» de la Unión. Bután está estudiando la posibilidad de solicitar el SPG+, pero
parece poco probable que Bután pueda firmar y ratificar a tiempo los veintisiete
convenios internacionales fundamentales necesarios.

MALDIVAS

Pese a que todavía no existe un acuerdo formal de cooperación con este país, la Unión
brinda apoyo a la cooperación para las comunidades rurales, el turismo y la mitigación
del cambio climático. En julio de 2018, el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión
aprobó un marco para la adopción de medidas restrictivas selectivas contra personas y
entidades responsables de socavar el Estado de Derecho u obstaculizar una solución
política integradora en Maldivas, y contra los responsables de violaciones graves de
los derechos humanos. En abril de 2021, el Consejo de la Unión decidió iniciar las
negociaciones de un acuerdo de colaboración y cooperación entre la Unión y Maldivas,
un hito importante en las relaciones bilaterales con este país. En septiembre de 2021
se celebró en Bruselas la segunda reunión de altos funcionarios UE-Maldivas para
reforzar su relación, incluida la cooperación en la región del Indopacífico.
Maldivas es vulnerable al cambio climático y está expuesto a la subida del nivel del
mar y a la erosión de la costa, que suponen una grave amenaza para su viabilidad. El
Parlamento de Maldivas tiene previsto aprobar su primera ley sobre el clima, en la que
se fijarán límites a la contaminación, además de adoptar medidas para la protección y
regeneración del medio ambiente. Los registros de los últimos 20 años han mostrado
un aumento del nivel del mar de casi cuatro milímetros al año en la capital, Malé, y
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prevén un aumento de entre 40 y 50 centímetros para 2100. Esto implica erosión de
las playas, inundaciones, aumento de la salinización de las aguas subterráneas y una
meteorología impredecible, que ya está causando inundaciones y sequías. Dado que
el 80 % de los maldivos viven a menos de 100 metros del mar, el impacto físico de
estos cambios representa una amenaza a su existencia.
El país padece asimismo un elevado desempleo juvenil, violencia de bandas y adicción
a las drogas. La inestabilidad social y política ha ido en aumento después de que el
líder de la oposición, Mohamed Solih, derrotara al anterior presidente, Abdulla Yameen
Abdul Gayoom, en septiembre de 2018. En abril de 2019 se celebraron elecciones
parlamentarias, que resultaron en una victoria aplastante para el Partido Democrático
de Maldivas de Mohamed Solih, que obtuvo 65 de los 87 escaños del Majlis del
Pueblo. En mayo de 2021, el expresidente Mohammed Nasheed, un amigo cercano del
presidente Solih y portavoz del Parlamento, resultó gravemente herido en un atentado
con bomba. El Parlamento ha prestado apoyo al proceso de consolidación democrática
de Maldivas. El presidente Ibrahim Mohamed Solih se presentará a las elecciones
de 2023 mediante una plataforma con dos facciones distintas en el actual partido en
el poder: el Partido Demócrata de Maldivas. Los esfuerzos del Gobierno se centran
actualmente en reforzar la economía, especialmente el sector turístico, y en mejorar
las relaciones con la India en materia de infraestructuras y apoyo financiero.
Maldivas abandonó en 2011 la categoría de país de menor grado de desarrollo
y se situó entre los países de renta media-alta en 2013. La economía se basa
principalmente en el turismo y la pesca. La Unión es el cuarto socio comercial de
Maldivas, lo que supuso alrededor del 10 % de su comercio global de mercancías en
2019.
En un país en el que el turismo representa el 70 % del PIB, la economía de Maldivas
se ha visto gravemente afectada por la pandemia de la COVID-19. En abril de 2020, la
Unión puso a disposición 3 millones de euros para apoyar las medidas de mitigación
de las graves consecuencias de la COVID-19 en el sector del turismo. El BEI anunció
un préstamo de 20 millones de euros para apoyar las medidas de recuperación.
En agosto de 2021, acordó conceder dos millones de euros de ayuda gratuita para
desarrollar el sector de las casas y de las embarcaciones para huéspedes en Maldivas
en el marco del proyecto Apoyo de la Unión para una recuperación resiliente de las
pymes del sector turístico de Maldivas. Esta ayuda se proporciona para asistir a las
pymes del sector turístico de Maldivas a construir una economía sólida después de los
escollos causados por la pandemia de COVID-19 a los que se enfrentó.

Jorge Soutullo / Stefania Gazzina / Walter Masur / Cristina Stanculescu
10/2022
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5.6.8. ASIA ORIENTAL

La región indopacífica está evolucionando con rapidez y se está convirtiendo en
una región geoestratégica clave, pues alberga a más del 50 % de la población
mundial. De todo el comercio mundial de contenedores, dos tercios atraviesan la
región indopacífica, y sus vías marítimas son las principales rutas para el comercio
y el suministro de energía. La estrategia de la UE para la cooperación en la región
indopacífica se adoptó en septiembre de 2021 con el fin de aumentar el compromiso
de la Unión, establecer asociaciones, reforzar el orden internacional basado en
normas y hacer frente a los desafíos mundiales. La Unión está adaptando sus
instrumentos actuales para apoyar la autonomía estratégica de la Unión Europea.
Su Brújula Estratégica para la Seguridad y la Defensa, aprobada oficialmente
por el Consejo en marzo de 2022, fomenta la arquitectura de seguridad regional
abierta y basada en normas, que incluya rutas marítimas seguras, el desarrollo de
capacidades y una mayor presencia naval en la región indopacífica. La región de
Asia Oriental se enfrenta a problemas de seguridad, como el desafío nuclear en
Corea del Norte, los litigios marítimos en el mar de la China Meridional y la cuestión
de Taiwán. La Unión es un agente económico importante en Asia Oriental y trabaja
para fomentar el comercio justo, el multilateralismo, la consolidación institucional, la
democracia, la buena gobernanza y los derechos humanos.

En la presente ficha temática se describe la región de Asia Oriental. Véanse, asimismo,
las fichas sobre Asia Meridional (5.6.7) y Asia Sudoriental (5.6.9).

BASE JURÍDICA

— Título V (acción exterior de la Unión) del Tratado de la Unión Europea (TUE);

— Artículos 206 y 207 (comercio) y 216 a 219 (acuerdos internacionales) del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea;

— Acuerdos de colaboración y cooperación (relaciones bilaterales).

ASIA ORIENTAL

A. China
La Unión Europea y China establecieron relaciones diplomáticas oficiales en 1975.
Estas se suspendieron tras la violenta represión de las protestas de la Plaza de
Tiananmén por parte de las fuerzas militares chinas en 1989. La Unión no reanudó sus
relaciones hasta 1994, pero el embargo de armas que impuso en 1989 sigue vigente.
Bajo la presidencia de Xi Jinping, la situación política de China ha cambiado de manera
considerable desde 2012. En 2018 se aprobó una revisión de la Constitución que
permitió a Xi Jinping ocupar de manera indefinida y sin límite de mandato los puestos
de secretario general del Partido Comunista Chino, jefe de Estado y jefe del mando
del ejército. La política exterior de China ha adoptado un enfoque más agresivo y
coercitivo, con la mayor reserva mundial de personal militar activo disponible. En 2021,
el gasto militar de China era el segundo más grande del mundo, solo después de
los Estados Unidos, pues representaba alrededor del 14 % del total mundial, con un
presupuesto estimado de 293 000 millones de dólares estadounidenses. El 17 de
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junio de 2022, China desplegó su tercer portaaviones de forma oficial, bautizado como
Fujian (nombre de la provincia situada frente a Taiwán), como parte de su esfuerzo
continuo para construir una fuerza totalmente moderna que pueda competir con la del
ejército estadounidense de aquí a 2027. Se está construyendo un cuarto portaaviones
en China que, según la información disponible, podría ser nuclear. Las fuerzas navales
de China están construyendo buques de guerra a un ritmo más rápido que todas
las demás potencias combinadas. El país también está ampliando y multiplicando su
presencia militar en el mar de la China Meridional, en el estrecho de Taiwán y en
el estrecho de Malaca, que es de vital importancia para el comercio internacional y,
especialmente, para el comercio chino.
La creciente interdependencia económica y geopolítica de la Unión y China se refleja
en la adopción conjunta de la Agenda Estratégica para la Cooperación UE-China 2020,
la cual ha entrañado una intensificación y ampliación de esta cooperación en gran
variedad de ámbitos, entre los cuales se hallan la política exterior y de seguridad, el
desarrollo económico, la gobernanza mundial y la cooperación multilateral en materia
de comercio e inversión, los ámbitos sociales y medioambientales y otros ámbitos,
incluidos los contactos interpersonales. Sin embargo, las relaciones bilaterales entre
la Unión y China se han deteriorado en 2022, en particular como consecuencia de
la postura de China sobre la agresión rusa en Ucrania, de sus contramedidas a las
sanciones de la Unión en materia de derechos humanos y, recientemente, de su
coerción económica y agresión en el estrecho de Taiwán.
La postura de China sobre la agresión rusa contra Ucrania ha generado nuevas
tensiones entre los aliados occidentales y China. Aunque China no se ha posicionado
abiertamente en favor de la guerra, su «neutralidad» con respecto a Rusia constituye
un ejemplo para otros países asiáticos. China no se ha sumado a las sanciones
contra Rusia, y la cooperación militar entre China y Rusia se ha intensificado desde el
comienzo de la invasión rusa de Ucrania, ya que China ha decidido apoyar tácitamente
a Putin. Aunque China y Rusia no tienen un acuerdo militar formal, ambos países han
aumentado las ventas de armas y los ejercicios militares conjuntos. En septiembre
de 2022, China colaboró en los ejercicios «Vostok 22» en la costa oriental de Rusia,
en los que participaron alrededor de 50 000 soldados y se emplearon alrededor de
5 000 equipos militares.
Por primera vez, en su concepto estratégico de 10 años, adoptado en Madrid en
junio de 2022, la OTAN ha considerado a China como un desafío. El concepto
estratégico reconoce la creciente amenaza que plantea China, dada su mayor
influencia económica y militar y la creciente beligerancia en la región indopacífica,
incluido el uso de operaciones híbridas y cibernéticas malintencionadas, así como
la retórica de confrontación y el hecho de que está difundiendo desinformación para
subvertir el orden internacional basado en normas, también en los ámbitos espacial,
cibernético y marítimo.
China ha estado vulnerando las aguas y el espacio aéreo de Taiwán (situación que se
intensificó en el verano de 2022) y construyendo terrenos artificiales e instalaciones
militares en el mar de la China Meridional. La Unión defiende la gobernanza mundial
y un enfoque de cooperación multilateral con respecto a la disputa en el mar de
la China Meridional, sin interferir en las reivindicaciones territoriales, teniendo como
principales preocupaciones la libertad de navegación y de sobrevuelo. La Unión
anima a las partes en desacuerdo a buscar soluciones pacíficas y negociadas y a
respetar el Derecho internacional, en consonancia con la Convención de las Naciones
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Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM). El mar de la China Meridional tiene
una enorme importancia económica y estratégica: alrededor de un tercio del tráfico
marítimo mundial cruza por este mar y contiene abundantes recursos pesqueros y
energéticos. China reivindica aproximadamente el 90 % de este mar con arreglo a la
denominada «línea de nueve puntos».
China es un competidor económico de la Unión e incluso un rival sistémico cuya
creciente influencia política está reconfigurando las estructuras de gobernanza
internacional. La iniciativa china de la Franja y la Ruta está llegando a todos los
rincones del mundo y promoviendo así una globalización con características chinas,
como la contratación no transparente y las normas laborales y políticas de deuda
chinas. China aspira a convertirse en el líder mundial de las industrias de alta
tecnología y las tecnologías digitales, incluidas la inteligencia artificial y la 5G. China
ha elaborado sistemáticamente estrategias de influencia mediante campañas de
desinformación.
La reunión entre los dirigentes de la Unión y de China del 30 de diciembre de 2020
se centró en la conclusión de las negociaciones para un acuerdo global en materia
de inversión. La Unión se mostró muy crítica con respecto al proceso de negociación
y los desequilibrios existentes y la falta de reciprocidad en muchos ámbitos, en
particular en las relaciones comerciales y de inversión. El acuerdo global en materia
de inversión debe ser ratificado por el Parlamento, que hasta ahora ha denegado
su aprobación debido a la postura de China con respecto a la agresión rusa
de Ucrania, su beligerancia contra Taiwán y las sanciones que impuso en marzo
de 2021 a cinco diputados al Parlamento Europeo y a cuatro entidades europeas en
represalia por las sanciones del Consejo a China en respuesta a la detención arbitraria
generalizada de uigures en Xinjiang.
La vigesimotercera Cumbre entre la Unión y China se celebró en abril de 2022.
La Unión y China han debatido ampliamente la agresión de Rusia contra Ucrania.
La Unión ha solicitado a China que se sume a los esfuerzos para poner fin
inmediatamente a la masacre en Ucrania, en consonancia con el papel de China
en el mundo como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas y con la relación profundamente estrecha que mantiene con Rusia. Otro punto
de debate fue la recuperación tras la pandemia de COVID-19, que es una prioridad
compartida. La Unión ha confirmado su compromiso de trabajar con China y otros
Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud en un nuevo acuerdo sobre
la prevención, preparación y respuesta frente a las pandemias. También se debatió
sobre el cambio climático y la cooperación económica. La Unión ha reafirmado su
compromiso con su política de «una sola China», al tiempo que ha manifestado su
preocupación por el aumento de las tensiones entre la China continental y Taiwán.
El noveno diálogo económico y comercial de alto nivel entre la Unión y China tuvo lugar
en julio de 2022, y se centró en los retos económicos mundiales, las perturbaciones
de las cadenas de suministro causadas por la COVID-19 y el impacto de la invasión
rusa de Ucrania, por ejemplo en los mercados alimentario, energético y financiero.
La UE y China son importantes socios comerciales. En 2021, China fue el tercer
destino más importante para las exportaciones de bienes de la Unión (10,2 %) y la
principal fuente de importaciones de bienes de la Unión (22,4 %). Las importaciones
de la UE procedentes de China ascendieron a 363 000 millones EUR en 2019
y a 472 000 millones EUR en 2021. Las exportaciones a China ascendieron a
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198 000 millones EUR en 2019 y a 223 000 millones EUR en 2021. Esto supone
aproximadamente 1 300 millones EUR diarios de importaciones y 600 millones EUR
diarios de exportaciones, lo que hace que el comercio entre la Unión y China ascienda
a un total de 1  900 millones EUR al día.
El Parlamento está profundamente preocupado por la situación de los derechos
humanos en China y ha llamado la atención sobre las violaciones de los derechos
humanos cometidas por este país, en particular la detención arbitraria, los campos de
trabajo y la pena de muerte. El Parlamento ha aprobado una resolución condenando la
supresión por parte de China de la oposición política y de los activistas en favor de la
democracia en Hong Kong, haciendo patente su preocupación por la Ley de Seguridad
Nacional para Hong Kong y pidiendo a la Unión que defienda el elevado grado de
autonomía de Hong Kong.
El Parlamento también ha expresado sus recelos con respecto a Xinjiang y la situación
de los uigures, condenando el trabajo forzoso y la explotación de las minorías uigures.
También ha aprobado resoluciones sobre el Tíbet, específicamente sobre la situación
de las minorías religiosas y étnicas.
Las resoluciones más recientes del Parlamento Europeo sobre China fueron las
siguientes:
— Resolución, de 20 de mayo de 2021, sobre las contrasanciones chinas a entidades

de la Unión, diputados al Parlamento Europeo y parlamentarios nacionales,

— Resolución, de 16 de septiembre de 2021, sobre una nueva estrategia Unión-
China,

— Resolución, de 20 de enero de 2022, sobre violaciones de las libertades
fundamentales en Hong Kong,

— Resolución, de 5 de mayo de 2022, sobre los informes sobre el incesante tráfico
de órganos en China,

— Resolución, de 9 de junio de 2022, sobre la situación de los derechos humanos
en Xinjiang, incluidos los archivos policiales de Xinjiang,

— Resolución, de 7 de julio de 2022, sobre la detención del cardenal Zen y de los
administradores del Fondo humanitario 612 en Hong Kong

B. Taiwán
La Unión está comprometida con la política «una sola China», que hace referencia
a Taiwán como territorio aduanero independiente y no como Estado soberano, y
reconoce a Taiwán como entidad económica y comercial y apoya la participación de
Taiwán en foros multilaterales. La Unión apoya la resolución pacífica del conflicto entre
Taiwán y China y se opone al uso o la amenaza de la fuerza. La Unión ha establecido
un diálogo bien estructurado sobre cuestiones económicas y comerciales con Taiwán
en sectores como el de la industria del automóvil, los productos farmacéuticos, los
productos cosméticos y los productos sanitarios. En 2021, Taiwán fue el duodécimo
socio comercial de la Unión, mientras que la Unión fue el quinto socio comercial de
Taiwán, después de China, los Estados Unidos, Hong Kong y Japón. La Asociación
de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) fue también uno de los principales socios
comerciales de Taiwán. El comercio total de mercancías entre la Unión y Taiwán
en 2021 se situó en torno a los 64 000 millones EUR, con un déficit comercial de
7 100 millones EUR por parte de la Unión. El comercio bilateral entre la Unión y Taiwán
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creció un 17,8 % entre 2020 y 2021. Las exportaciones de la Unión a Taiwán en 2021
ascendieron a 28 410 millones EUR, mientras que las importaciones de la Unión
procedentes de Taiwán ascendieron a 35 570 millones EUR.
La Unión y Taiwán también celebran consultas anuales sobre diversas cuestiones no
comerciales. La tercera consulta sobre el trabajo entre Taiwán y la Unión y la cuarta
consulta sobre derechos humanos entre Taiwán y la Unión tuvieron lugar en febrero
y julio de 2021, respectivamente. Ambas partes están comprometidas a fomentar y
proteger los derechos humanos y los principios democráticos, así como el Estado de
Derecho. En las consultas anuales también se debate una amplia gama de temas,
como los derechos de los trabajadores migrantes, en particular para los trabajadores
domésticos y del sector pesquero; la pena de muerte; la igualdad de género y el trato
justo para las personas LGBTQIA+. Además, la reunión inaugural de cooperación en
materia de salud y seguridad en el trabajo entre la Unión y Taiwán se celebró en mayo
de 2021, y, la segunda, en mayo de 2022, en la que ambas partes debatieron sobre la
gestión del riesgo de carcinógenos en el lugar de trabajo y la gestión de la seguridad
para la industria 4.0.
Taiwán celebró elecciones presidenciales en enero de 2020, con Tsai Ing-wen, el
dirigente del Partido Progresista Democrático, regresando para un segundo mandato
con el 57,1 % de los votos, por delante de Han Kuo-yu, del Kuomintang (Partido
Nacionalista de China), que obtuvo el 38,6 %. La independencia respecto de la China
continental es el principal objeto de la política taiwanesa, mientras que China ejerce
presión diplomática, económica, militar y psicológica sobre Taiwán.
Las tensiones a ambos lados del estrecho han aumentado desde que el presidente
taiwanés Tsai Ing-wen ganó las elecciones de 2016. China ha adoptado medidas
agresivas, aumentando la frecuencia y la magnitud de las patrullas de bombardeos,
aviones de combate y aeronaves de vigilancia en torno a Taiwán. A 31 de mayo
de 2022, Taiwán había notificado 465 incursiones, lo que supone un aumento
cercano al 50 % en comparación con 2021. Además, en 2022 Taiwán informa
de alrededor de cinco millones de ciberataques chinos al día, dirigidos contra sus
agencias gubernamentales, empresas de semiconductores e instituciones financieras.
El Parlamento ha fomentado en repetidas ocasiones una cooperación bilateral
más estrecha entre la Unión Europea y Taiwán en ámbitos como el comercio,
la investigación, la cultura, la educación, el cambio climático y la protección del
medio ambiente, y ha expresado su apoyo al inicio de negociaciones para celebrar
un acuerdo bilateral de inversión entre la Unión y Taiwán. El Parlamento adoptó
una Resolución en septiembre de 2021, en la que pide que se avance en un
acuerdo de inversión de la Unión con Taiwán. El Parlamento ha apoyado, asimismo,
la participación significativa de Taiwán en organizaciones internacionales como la
Organización Mundial de la Salud y la Organización de Aviación Civil Internacional.
También ha instado reiteradamente a China a que se abstenga de cometer actos de
provocación militar contra Taiwán, haciendo hincapié en que todas las controversias
que surjan entre ambos lados del estrecho deben resolverse por medios pacíficos
basados en el Derecho internacional.
Taiwán es crucial para la Unión como proveedor mundial en sectores clave de alta
tecnología, en particular, de semiconductores. A iniciativa de la Comisión de Asuntos
Exteriores, el Parlamento aprobó una Recomendación específica sobre las relaciones
de la Unión con Taiwán en octubre de 2021, en la que pedía comenzar urgentemente
los trabajos sobre un acuerdo bilateral de inversión con las autoridades taiwanesas
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para profundizar los vínculos económicos bilaterales. El Parlamento apoya la inclusión
de Taiwán en la estrategia de la Unión para la región indopacífica y alienta el
diálogo y la cooperación con Taiwán en todos los sectores industriales y cadenas de
suministro, en particular industrias de importancia estratégica como las tecnologías de
semiconductores (Taiwán produce dos tercios de los semiconductores del mundo y el
90 % de sus semiconductores de alta calidad).
La Comisión Especial sobre Injerencias Extranjeras en Todos los Procesos
Democráticos (INGE) visitó Taipéi del 3 al 5 de noviembre de 2021, en la primera
visita oficial del Parlamento a Taiwán. La Comisión INGE tenía por objeto estudiar
las experiencias taiwanesas a la hora de abordar las campañas de injerencia y
manipulación y debatió sobre el innovador sistema de Taiwán para luchar contra las
campañas de desinformación y otros tipos de ataques híbridos.
La visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos,
Nancy Pelosi, a Taiwán en agosto de 2022 fue la visita de mayor nivel del Gobierno
estadounidense al país en veinticinco años. A esta siguieron muchas otras visitas
occidentales de alto nivel. China consideró que estas visitas extranjeras a la isla
constituían una injerencia en sus asuntos y un reconocimiento de facto de la
soberanía taiwanesa. Pekín respondió realizando ejercicios militares ampliados sin
precedentes en siete zonas designadas alrededor de Taiwán, utilizando hasta once
misiles balísticos, de los cuales al menos cinco volaron sobre Taiwán y, por lo tanto,
constituían un bloqueo virtual del espacio marítimo y aéreo de la isla. Cinco de los
misiles balísticos chinos aterrizaron en la zona económica exclusiva japonesa, y los
ejercicios militares a gran escala iban acompañados de intensos ciberataques contra
Taiwán.
El portavoz de la Comisión declaró que la Unión está interesada en preservar la paz
y el statu quo en el estrecho de Taiwán. Las tensiones deben resolverse mediante el
diálogo y deben mantenerse los canales de comunicación adecuados para reducir los
riesgos de cometer errores de cálculo.
En septiembre de 2022, el Parlamento aprobó una Resolución sobre la situación en
el estrecho de Taiwán, en la que criticaba la escalada militar de China y rechazaba la
coerción económica de China. El Parlamento acoge con satisfacción el plan de Lituania
de abrir una oficina de representación comercial en Taipéi y pide a los demás Estados
miembros que sigan este ejemplo y refuercen sus relaciones con Taiwán.
C. Hong Kong
La Unión concede una gran importancia al elevado grado de autonomía de Hong
Kong, que debe preservarse en consonancia con la Ley Fundamental y con
los compromisos internacionales. El mantenimiento del respeto de los derechos
y libertades fundamentales y la independencia del poder judicial siguen siendo
esenciales para el desarrollo de Hong Kong. Las relaciones UE-Hong Kong abarcan
el comercio, el desarrollo económico, la cooperación aduanera, la innovación y la
tecnología, la competencia, la seguridad alimentaria, el medio ambiente y la educación.
La Unión es el segundo mayor socio comercial de Hong Kong, después de la China
continental. En 2021, al menos 1 614 empresas de la Unión estaban presentes en
Hong Kong, y muchas de ellas utilizaban Hong Kong como sede regional. El comercio
bilateral de mercancías ascendió a 30 500 millones EUR, lo que representa un
aumento del 2,5 % en comparación con 2020. Las exportaciones de bienes de la Unión
a Hong Kong ascendieron a 23 500 millones EUR, mientras que las importaciones
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procedentes de Hong Kong ascendieron a 7 000 millones EUR, lo que dio lugar a
un superávit comercial de 16 500 millones EUR. En 2021 la Unión era, para las
mercancías, el tercer mayor socio comercial de Hong Kong, después de la China
continental y Taiwán.
A raíz de las mejoras en materia de buena gobernanza, en marzo de 2019 la Unión
Europea retiró a Hong Kong de la lista de países y territorios no cooperadores a
efectos fiscales. La Unión está seriamente preocupada por la Ley de Seguridad
Nacional (LSN) impuesta por China el 30 de junio de 2020. El vicepresidente de
la Comisión/alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad (VP/AR) expresó su preocupación acerca de la conformidad de la LSN
con la Ley Fundamental de Hong Kong, la Declaración Conjunta Anglo-china de 1984
y los compromisos internacionales de China. La LSN se ha utilizado para reprimir
el movimiento prodemocrático de Hong Kong, ya que cualquier expresión que se
percibe como contraria a las directrices oficiales puede llevar a detenciones y
encarcelamientos. Otro aspecto preocupante es su aplicación extraterritorial.
En julio de 2020, la Unión y sus Estados miembros reiteraron su apoyo al alto grado
de autonomía de Hong Kong con arreglo al principio de «un país, dos sistemas», al
tiempo que establecieron un paquete coordinado de medidas en ámbitos como el asilo,
la migración y la política de visados y de residencia, en particular los acuerdos de
extradición de los Estados miembros. El paquete incluía la exportación de equipos y
tecnologías sensibles específicos para su uso final en Hong Kong, becas de estudios
e intercambios académicos en los que participaban estudiantes de Hong Kong, así
como el apoyo a la sociedad civil. El Gobierno aplazó las elecciones para la séptima
legislatura del Consejo Legislativo de Hong Kong en 2020, y usó la propagación de la
COVID-19 para justificar su decisión. En diciembre de 2021 se celebraron elecciones y,
como era de esperar, ganaron los candidatos prochina. El VP/AR Josep Borrell afirmó
que la Unión considera que estas elecciones, junto con la presión permanente sobre
la sociedad civil, constituyen un paso más en el desmantelamiento del principio de «un
país, dos sistemas». Además, en mayo de 2022, los 1 500 miembros de la Comisión
Electoral votaron a un único candidato, John Lee Ka-chiu, como nuevo jefe ejecutivo.
El apoyo de los votantes a Lee fue del 99 %, frente al 66 % de su predecesor, Carrie
Lam, quien dirigió Hong Kong desde 2017.
En la Recomendación del Parlamento de diciembre de 2017, aprobada veinte años
después de la creación de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, se instó
al respeto de la Ley Fundamental de dicha Región por revestir ello vital importancia
para el fortalecimiento ulterior de las relaciones con la Unión. El Parlamento condenó
la interferencia constante de la República Popular China en los asuntos internos de
Hong Kong, que puede poner en peligro la viabilidad a largo plazo del modelo de
«un país, dos sistemas». En su Resolución de junio de 2020, el Parlamento calificó la
introducción unilateral de medidas legislativas en materia de seguridad nacional como
un ataque integral a la autonomía, el Estado de Derecho y las libertades fundamentales
de Hong Kong. China está obligada, en virtud de la Declaración Conjunta, registrada
en las Naciones Unidas como un tratado jurídicamente vinculante, a respetar el alto
grado de autonomía de Hong Kong, así como sus derechos y libertades.
En su Resolución de enero de 2021 sobre la represión de la oposición democrática en
Hong Kong el Parlamento pidió la liberación inmediata e incondicional de las personas
detenidas en Hong Kong durante las dos primeras semanas de 2021, y de todas
las detenidas previamente con cargos en virtud de la Ley de Seguridad Nacional.
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El Parlamento instó a las autoridades a que respeten el Estado de Derecho, los
derechos humanos, los principios democráticos y el elevado nivel de autonomía de
Hong Kong y a que se abstengan, de forma inmediata, de utilizar la Ley de Seguridad
Nacional para suprimir los derechos de libertad de expresión, reunión y asociación
pacíficas.
El Parlamento aprobó una Resolución sobre Hong Kong, en particular el caso de
Apple Daily, en julio de 2021, en la que condenaba las restricciones a la libertad de
expresión e instaba a las autoridades de Hong Kong a poner en libertad inmediata e
incondicionalmente a todos los periodistas y otros activistas detenidos con arreglo a la
Ley de Seguridad Nacional y a retirar todos los cargos contra ellos.
En enero de 2022, el Parlamento aprobó otra Resolución sobre las violaciones de
las libertades fundamentales en Hong Kong, en la que condenaba enérgicamente
los ataques selectivos contra la oposición en general, ya sean ONG, medios
de comunicación o civiles. La Resolución proponía la creación de oportunidades
académicas por razones humanitarias para las personas en Hong Kong que sufren
como consecuencia de la postura represiva de China.
D. Japón
Al ser socios estratégicos desde 2003, la Unión Europea y Japón comparten valores
fundamentales como el respeto de los derechos humanos, la democracia y el Estado
de Derecho, así como una firme defensa del desarrollo sostenible, el multilateralismo y
un sistema de la Organización Mundial del Comercio (OMC) basado en normas. Japón
está firmemente decidido a aplicar de manera efectiva el Acuerdo de París sobre el
cambio climático y otros acuerdos multilaterales sobre medio ambiente. Sin embargo,
hay algunas cuestiones que preocupan a la Unión: la caza de ballenas, los secuestros
parentales de menores de la Unión en el país y el hecho de que se aplique la pena
de muerte.
En febrero de 2019 la Unión y Japón mejoraron su relación estratégica bilateral con la
aplicación provisional del Acuerdo de Asociación Estratégica y la entrada en vigor del
Acuerdo de Asociación Económica. Este último es el acuerdo comercial bilateral más
importante jamás celebrado por la Unión Europea, ya que abarca casi un tercio del PIB
mundial, cerca del 40 % del comercio mundial y a más de 600 millones de personas.
Asimismo, incluye compromisos en lo relativo tanto al comercio de mercancías como al
de servicios, y brinda un marco para el fomento de las inversiones bilaterales. También
establece objetivos ambiciosos para el desarrollo sostenible e incluye, por vez primera,
un compromiso específico con el Acuerdo de París sobre el cambio climático. El 22 de
junio de 2020 la Unión y Japón firmaron un Acuerdo sobre la seguridad de la aviación
civil. La reciprocidad de la circulación sin visado para los ciudadanos de la Unión a
Japón sigue siendo un problema en las relaciones bilaterales, ya que los nacionales
japoneses disfrutan del acceso sin visado a la Unión.
Japón es, tras China, el segundo mayor socio comercial de la Unión en Asia, con
un volumen total de comercio de 109 000 millones EUR en 2020. Las exportaciones
de la Unión a Japón ascendieron a 54 900 millones EUR en 2020. La Unión tuvo
un superávit comercial en mercancías de 500 millones EUR. En lo que respecta
al comercio de servicios, en 2018 la Unión exportó servicios a Japón por valor
de 35 000 millones EUR y realizó importaciones de dicho país por valor de
18 000 millones, lo que dejó a la Unión con un superávit de 16 300 millones EUR en
el comercio de servicios.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1669037896730&uri=CELEX%3A52021IP0356
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1669037896730&uri=CELEX%3A52021IP0356
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A52022IP0011
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A52022IP0011
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1127
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1127


Fichas técnicas sobre la Unión Europea - 2024 187
www.europarl.europa.eu/factsheets/es

Ambas partes se mantienen firmes en el compromiso de reforzar las relaciones de
inversión mediante la celebración de otro acuerdo en el futuro que contenga tanto
normas de protección de los inversores y las inversiones como un mecanismo de
solución de controversias. En julio de 2018 la Unión Europea y Japón concluyeron
las negociaciones sobre un nivel adecuado de protección de datos y, en enero
de 2019, tomaron decisiones para reconocer recíprocamente como «equivalentes»
sus sistemas de protección de datos, creando así la mayor área mundial de flujos de
datos seguros.
Debido a la COVID-19, la Cumbre UE-Japón de 2020 en Tokio adoptó la forma de
una reunión de dirigentes de ambas partes el 26 de mayo de 2020. Los dirigentes
reafirmaron su compromiso de aunar esfuerzos para combatir los efectos de la
pandemia de COVID-19 y colaborar para desarrollar vacunas. En el marco del G-7,
la Unión y Japón también se comprometieron a trabajar en la aceleración de la
recuperación económica mundial. Asimismo, se comprometieron a cooperar en el
ámbito del cambio climático y la investigación, y recurrir al Pacto Verde y a la Agenda
Digital para Europa para seguir fortaleciendo la cooperación. La Unión Europea y
Japón volvieron a confirmar su cooperación en materia de paz y seguridad, así como
en la lucha contra las campañas de desinformación.
El 25 de enero de 2021, el Consejo de la Unión Europea y el ministro de Asuntos
Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, debatieron sobre sus respectivos enfoques
respecto a la región indopacífica, y acordaron que sería beneficioso un mayor
compromiso de la Unión en la región, así como una mayor cooperación con Japón
y otros socios afines. Ambos se mostraron interesados en impulsar la cooperación
en materia de conectividad, seguridad marítima, medio ambiente y cambio climático,
comercio e inversión, cuestiones digitales, promoción del multilateralismo y defensa
del orden internacional basado en normas.
La vigesimonovena cumbre UE-Japón se celebró en Tokio en mayo de 2022 para
reafirmar los compromisos de las partes en virtud del Acuerdo de Asociación
Económica entre la Unión y Japón y del Acuerdo de Asociación Estratégica, basados
en intereses comunes y en los valores compartidos de libertad, respeto de los
derechos humanos, democracia, Estado de Derecho, comercio abierto, libre y justo,
multilateralismo efectivo y el orden internacional basado en normas. Los dirigentes
de la Unión y de Japón han pedido a Rusia que ponga fin inmediatamente a su
agresión militar contra Ucrania, retire todas sus fuerzas incondicionalmente y respete
plenamente la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania
dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente. Los dirigentes han apoyado
a Ucrania en cooperación con el G-7 y otros países afines con nuevas sanciones
contra Rusia. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha declarado que
Japón es el socio estratégico más cercano de la Unión en la región indopacífica
y que la guerra de Rusia contra Ucrania ha mostrado la vital necesidad de una
cooperación más estrecha. La Unión y Japón también adoptaron una declaración
conjunta y pusieron en marcha la asociación digital para promover la cooperación y
para contribuir a garantizar una transformación digital eficaz que ofrezca solidaridad,
prosperidad y sostenibilidad. Los dirigentes también han debatido la manera de
cooperar para mantener la estabilidad de los mercados mundiales de la energía y
contribuir a garantizar la diversificación de las fuentes de suministro de energía y
la seguridad del mismo. En materia de seguridad y defensa, la Unión y Japón se
comprometieron a seguir reforzando sus intensas consultas, incluyendo consultas
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sobre la no proliferación y el desarme y sobre la lucha contra las amenazas híbridas.
La Unión y Japón seguirán implantando la Alianza Verde entre la Unión Europea y
Japón, que se puso en marcha en la cumbre de 2021. Han reafirmado la importancia
de la cooperación en ámbitos como el hidrógeno más limpio, la seguridad nuclear, las
energías renovables y el reciclado de carbono.
Como elemento central de la mejora de la relación estratégica bilateral entre
la Unión y Japón, el Parlamento Europeo y la Dieta Nacional de Japón están
fortaleciendo su diálogo interparlamentario. Esto dio lugar a que el Parlamento
aprobara dos Resoluciones en diciembre de 2018: la Resolución que acompaña
a la celebración del Acuerdo de Asociación Estratégica entre la Unión Europea y
Japón y la Resolución que acompaña a la celebración del Acuerdo de Asociación
Económica entre la Unión Europea y Japón. En julio de 2020, el Parlamento aprobó una
Resolución sobre la sustracción internacional y nacional de menores de la Unión por
sus progenitores en Japón, en la que se hacía hincapié en la situación de los menores
afectados por un secuestro parental en Japón, destacando que las leyes y resoluciones
judiciales pertinentes no se están aplicando. Otras Resoluciones importantes para las
relaciones con Japón que se han adoptado recientemente son las Resoluciones de
21 de enero de 2021 sobre conectividad y las relaciones UE-Asia, de 7 de junio de 2022
sobre la Unión y los desafíos en materia de seguridad en la región del Indopacífico y
de 5 de julio de 2022 sobre la Estrategia para la región indopacífica en el ámbito del
comercio y la inversión.
Tras la dimisión de Shinzo Abe, el primer ministro japonés que más tiempo ha
ostentando el mandato, su sucesor, Yoshihide Suga, entró en funciones en septiembre
de 2020 y fue sustituido por Fumio Kishida a principios de octubre de 2021. El 31 de
octubre de 2021 se celebraron elecciones generales en Japón para elegir a los
miembros de la Cámara de Representantes por un período de cuatro años. El Partido
Liberal Democrático (PLD), que ostentaba la presidencia, mantuvo una cómoda
mayoría, aunque perdió algunos escaños.
Japón y el mundo se vieron profundamente consternados por el asesinato del antiguo
primer ministro Shinzo Abe el 8 de julio de 2022 en Nara, donde estaba haciendo
campaña para las elecciones de 2022 de la Cámara de Consejeros de Japón.
Las elecciones se celebraron solo dos días después, el 10 de julio de 2022, para
elegir a la mitad de la cámara alta durante seis años. El PLD aumentó ligeramente
sus escaños y estableció un nuevo récord, con el 28 % de los puestos ostentados por
candidatas.
E. Corea del Sur (República de Corea)
Las relaciones entre la Unión Europea y Corea del Sur se remontan al Acuerdo de
cooperación y asistencia administrativa mutua en materia aduanera de 1997.
Corea del Sur es uno de los diez principales socios estratégicos de la Unión, y
la asociación estratégica entre la Unión y Corea del Sur se basa en tres pilares
principales, respaldados por tres acuerdos clave:
— El Acuerdo Marco entre la Unión Europea y la República de Corea, en vigor desde

junio de 2014, que establece la estructura general de la asociación estratégica
y la cooperación bilateral global. La comisión mixta garantiza y supervisa su
aplicación.
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— El Acuerdo de Libre Comercio UE-Corea del Sur, ratificado en diciembre de 2015.
Corea del Sur fue el primer país asiático en firmar un acuerdo de libre comercio
con la Unión, que además es uno de los acuerdos comerciales más ambiciosos
de la Unión, pues va más allá de cualquier otro firmado con anterioridad.
El acuerdo de libre comercio tiene por objeto eliminar los obstáculos al comercio
bilateral y crear un mercado ampliado y seguro de bienes y servicios así como un
entorno estable para la inversión.

— El Acuerdo marco para la participación en la gestión de crisis entre la Unión
Europea y la República de Corea, en vigor desde 2016, que refuerza la asociación
estratégica en materia de seguridad al permitir a Corea del Sur participar en
operaciones de gestión de crisis de la UE de carácter civil y militar. El Acuerdo
también facilita la participación de Corea del Sur en las misiones y operaciones
de la política común de seguridad y defensa (PCSD) de la Unión para mejorar la
eficacia de la respuesta ante las crisis.

La decimoctava reunión de la comisión mixta entre la Unión Europea y Corea del
Sur se celebró en Seúl en junio de 2022. Esta comisión condenó la invasión rusa de
Ucrania y convino que Rusia debe respetar la integridad territorial, la soberanía y la
independencia de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente.
La Unión y Corea del Sur también se comprometieron a aunar fuerzas para reforzar la
aplicación del Acuerdo de París, también en el período previo a la COP27 en Sharm el-
Sheij, y a fomentar la adopción de un marco mundial de la diversidad biológica posterior
a 2020 muy ambicioso en vísperas de la COP15 de Montreal que esté respaldado por
una transición hacia una economía circular y una energía limpia. También estudiaron
las perspectivas de establecer una asociación ecológica entre la Unión y la República
de Corea.
En mayo de 2021, Corea del Sur acogió la Cumbre P4G de Seúl 2021 (sobre el
medio ambiente), por la que se adoptó la Declaración de Seúl, en la que se aboga por
mantener el aumento de la temperatura mundial respecto a los niveles preindustriales
por debajo de 2 ºC, en lugar de los 1,5 ºC. Los dirigentes instaron a aumentar el gasto
nacional para reducir los gases de efecto invernadero, acelerar los esfuerzos para
abandonar las fuentes de energía no renovables y cooperar para resolver el problema
de los residuos plásticos en los ecosistemas marinos.
Desde 2011, el comercio bilateral ha seguido creciendo, incluso durante la pandemia
de COVID-19, y alcanzó casi 90 000 millones EUR en 2020. El comercio total
de mercancías creció un 45,9 % entre 2010 y 2020. En 2020, Corea del Sur era
la tercera principal fuente de importaciones (11,8 %) y el cuarto destino principal
de las exportaciones (9,3 %). Sin embargo, en algunos ámbitos siguen existiendo
retos, y la Unión pide a Corea del Sur que elimine los persistentes obstáculos a
las importaciones de productos animales provenientes de la Unión y que ratifique el
Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (n.o 105) sobre el trabajo
forzoso, que está pendiente.
El sector de la ciencia y la tecnología de Corea del Sur, uno de los más modernos del
mundo, aspira a centrarse en la innovación y ha obtenido resultados impresionantes
en el campo de la robótica y la inteligencia artificial, lo que abre nuevas posibilidades
para intensificar la cooperación científica y tecnológica conjunta con la Unión. Ya se ha
establecido una cooperación más estrecha en el ámbito de las amenazas cibernéticas,
pues Corea del Sur, con una economía muy digitalizada, está elaborando una
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estrategia nacional de ciberseguridad tras sufrir una serie de intrusiones y ataques
informáticos que han afectado a millones de personas y sitios web oficiales. Se ha
acusado a Corea del Norte de estar detrás de la mayoría de los ciberataques más
severos. En noviembre de 2020, la Unión y Corea del Sur celebraron su sexto
Ciberdiálogo, que dio lugar a un apoyo conjunto a la adopción de un programa
de acción. El programa ayudará a incentivar un comportamiento responsable en el
ciberespacio y abordará las cuestiones cibernéticas en el contexto de la seguridad
internacional en las Naciones Unidas. El conservador Yoon Suk-yeol ganó las
elecciones presidenciales celebradas en marzo de 2022 tras unas elecciones muy
disputadas. El presidente Yoon obtuvo una victoria por un estrecho margen sobre Lee
Jae-myung, el candidato del Partido Democrático, sobre la base de promesas para
hacer frente a la desigualdad de clase. Las ocho elecciones locales se celebraron
en junio de 2022 y coincidieron con las elecciones parciales para cubrir los escaños
vacantes en la Asamblea Nacional. Fue la primera elección a escala nacional bajo
la presidencia del presidente Yoon Suk-yeol tras su entrada en funciones el 10 de
mayo de 2022. El partido gobernante del presidente Yoon Suk-yeol ganó doce de las
diecisiete elecciones para alcaldes de grandes ciudades y gobernadores provinciales,
ampliando aún más la influencia conservadora de Yoon solo menos de tres meses
después de ganar las elecciones presidenciales.
En abril de 2021, Corea del Sur finalizó el proceso de ratificación de tres importantes
convenios de la OIT: el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva
y el Convenio sobre el trabajo forzoso, pero el Convenio relativo a la abolición del
trabajo forzoso aún no ha sido ratificado.
Corea del Sur afirma que Japón sigue debiéndole reparaciones por la Segunda
Guerra Mundial. Las relaciones siguen siendo tensas a pesar de los esfuerzos por
restablecerlas mediante un tratado en 1965. Una cuestión especialmente polémica
es la de las «mujeres de solaz» (esclavas sexuales entre 1932 y 1945). Corea del
Sur también ha manifestado su preocupación por los planes de Japón de devolver
el agua contaminada de su central de Fukushima al océano Pacífico, lo que afectará
negativamente a la vida marina y, por consiguiente, a la industria pesquera. El enfoque
de política exterior del presidente Yoon Suk-yeol ha supuesto un acercamiento a Japón
para resolver los litigios actuales y las barreras comerciales. Tras años de suspensión
debido a la pandemia de COVID-19, Corea del Sur y los Estados Unidos reanudaron
sus ejercicios militares conjuntos en agosto de 2022, tras la decisión del presidente
Yoon Suk-yeol de impulsar su poder de disuasión. Anteriormente, los Estados Unidos,
Corea del Sur y Japón participaron en un ejercicio de defensa contra misiles balísticos
frente a las costas de Hawái en la primavera de 2022, lo que demuestra la mejora de
las relaciones entre Seúl y Tokio.
El Parlamento está sumamente preocupado por las relaciones intercoreanas. Entre
abril y septiembre de 2018 se celebraron tres cumbres intercoreanas sobre la
desnuclearización, pero el diálogo y la cooperación se estancaron tras la cumbre de
Hanoi de 2019 entre los Estados Unidos y Corea del Norte y empeoraron de nuevo en
agosto de 2019 a raíz de un simulacro militar conjunto entre los Estados Unidos y Corea
del Sur. Las tensiones llegaron a un punto crítico con el lanzamiento de misiles de corto
alcance por parte de Corea del Norte en marzo de 2020 y con la explosión en junio
de 2020 de la oficina de enlace intercoreana en Kaesong y la muerte de un ciudadano
de Corea del Sur en territorio de Corea del Norte. El presidente surcoreano Yoon Suk-
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yeol anunció el 15 de agosto de 2022 que ofrecería un paquete de ayuda a gran escala
a Pyongyang a cambio de la desnuclearización, lo que mejoraría significativamente
la economía de Corea del Norte en caso de que el país emprendiese un verdadero y
sustancial proceso de desnuclearización. La Unión defiende una solución diplomática
a la crisis nuclear coreana y tiene la intención de seguir adelante con su estrategia de
«colaboración crítica». El Parlamento es la única institución de la Unión que mantiene
relaciones diplomáticas formales con Corea del Norte.
F. Corea del Norte (República Popular Democrática de Corea)
La Unión Europea mantiene con respecto a Corea del Norte una política de
«colaboración crítica» en la que se conjuga la presión con sanciones y medidas de
otro tipo, sin por ello cerrar los cauces de comunicación. Las relaciones bilaterales
son limitadas y no existen tratados políticos ni comerciales bilaterales entre la Unión
y Corea del Norte. Exceptuando la asistencia humanitaria, la cooperación para el
desarrollo de la Unión guarda relación principalmente con la seguridad alimentaria
y está sujeta a condicionantes políticos, así como a las sanciones de las Naciones
Unidas y a restricciones de otro tipo. La Unión no ha celebrado con Corea del Norte
ningún programa de asistencia bilateral para el desarrollo. seis Estados miembros
de la Unión mantienen embajadas en Pionyang, junto con la Oficina Francesa de
Cooperación Cultural. Un número importante de Estados miembros de la Unión han
acreditado a sus embajadores residentes en Seúl ante Corea del Norte. El cierre de
las fronteras por parte de Corea del Norte en enero de 2020 ha hecho que surjan
dificultades para la rotación del personal que entra y sale del país y la presencia
diplomática se ha reducido.
Las sanciones de la Unión contra Corea del Norte, adoptadas en respuesta a las
actividades de desarrollo de armas nucleares y misiles balísticos del país, son las
más severas que se han impuesto a ningún país. La Unión ha aplicado todas las
Resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y ha
establecido su propio régimen de sanciones autónomas, que complementa y refuerza
las sanciones de las Naciones Unidas. En septiembre de 2020 la Unión Europea llevó
a cabo una cuarta ronda de contactos con países fuera de la Unión para alentarlos
a aplicar plenamente las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas. El 22 de marzo de 2021, la UE anunció por primera vez sanciones contra
Corea del Norte relacionadas con los derechos humanos en el marco del régimen
de sanciones de la Unión de alcance mundial en materia de derechos humanos.
La lista incluye dos ministros y la Fiscalía Central por haber contribuido a actividades
represivas.
Corea del Norte intensificó su programa nuclear en 2017, lo que acentuó las tensiones
con los Estados Unidos y Corea del Sur. Aunque la política estadounidense ha sido
aplicar la máxima presión, el expresidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, participó
en la distensión y se reunió con el líder norcoreano Kim Jong-un tres veces en 2018.
Sin embargo, tras la fallida cumbre de 2019 de Hanoi entre el presidente Trump y
Kim Jong-un, aumentaron las tensiones y la desconfianza. El Organismo Internacional
de Energía Atómica informó de un aumento desde julio de 2021 de la actividad
nuclear en el Centro de Investigación Nuclear de Yongbyon, que cuenta con un reactor
experimental de cinco megavatios. Al tiempo que denunciaba a los Estados Unidos y
a Corea del Sur en agosto de 2021 por sus ejercicios militares conjuntos, Corea del
Norte anunció que ampliaría su programa nuclear a no ser que los Estados Unidos
cesen su política de sanciones. Desde septiembre de 2021, Corea del Norte ha llevado
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a cabo pruebas con nuevos misiles de crucero de largo alcance que vuelan bajo y
con trayectorias muy planas, lo que dificulta su interceptación. También llevó a cabo
sus mayores ensayos con misiles balísticos en 2022, demostrando que sus misiles
intercontinentales podrían llegar a los Estados Unidos. Las tensiones se intensificaron
en marzo de 2022 con el lanzamiento por parte de Corea del Norte de un nuevo tipo
de misiles balísticos intercontinentales: Hwasong-17, su misil más grande hasta la
fecha, cuya altitud supera la de cualquier misil balístico intercontinental sometido a
ensayo anteriormente, pues alcanza los 6 000 km. El líder norcoreano Kim Jong-un
pronunció un discurso en el que sugiere que se realizarán más ensayos nucleares
a lo largo de 2022. Corea del Sur está reforzando sus capacidades defensivas y su
cooperación militar con los Estados Unidos, en particular participando en ejercicios
militares conjuntos a gran escala y desplegando sistemas de defensa antimisiles
aéreos adicionales de los Estados Unidos. La estrategia de Corea del Norte es obligar
a los Estados Unidos a reabrir las negociaciones sobre sanciones y ayuda humanitaria.
Las tensiones han afectado a las relaciones entre las Coreas y han aumentado los
riesgos para la seguridad regional. El regreso de Corea del Norte a los ensayos de
misiles en 2022, junto con la invasión rusa de Ucrania, supone un gran desafío para el
presidente surcoreano Yoon Seok-yeol, que está adoptando una estrategia de mano
dura.
La Unión ha condenado los lanzamientos de misiles y ha pedido a Corea del Norte
que cumpla las obligaciones que le incumben en virtud de las Resoluciones del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que se abstenga de toda acción que
socave el marco de la diplomacia y el diálogo. La Unión está comprometida con la
desnuclearización. Hasta que Corea del Norte cumpla sus obligaciones en virtud de
las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Unión seguirá
aplicando las sanciones estrictamente, animando al mismo tiempo a la comunidad
internacional a hacer lo mismo. El Parlamento ha aprobado varias resoluciones de
condena a Corea del Norte por sus programas nucleares y de misiles, y ha expresado
su profunda preocupación por el deterioro de la situación de los derechos humanos
en el país.
En septiembre de 2022, la Asamblea Popular Suprema de Corea del Norte aprobó
una ley que hace irreversible la situación nuclear del país y permite ataques nucleares
preventivos si se detecta una agresión inminente.

Jorge Soutullo / Samuel Cantell / Stefania Gazzina / Airis Meier
10/2022
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5.6.9. SUDESTE ASIÁTICO

La región indopacífica está evolucionando rápidamente y, al albergar a más del
50 % de la población mundial, se está convirtiendo en una región geoestratégica
de vital importancia. dos tercios del comercio mundial de contenedores atraviesan
la región indopacífica y sus vías marítimas son rutas importantes para el comercio
y el suministro de energía. La estrategia de la Unión para la cooperación en la
región indopacífica se adoptó en septiembre de 2021 para fortalecer el compromiso
de la Unión y establecer asociaciones que permitan reforzar el orden internacional
basado en normas y hacer frente a los retos mundiales. La Unión está adaptando sus
instrumentos actuales para apoyar su autonomía estratégica. Su Brújula Estratégica
para la Seguridad y la Defensa, aprobada oficialmente por el Consejo en marzo
de 2022, promueve una arquitectura de seguridad regional abierta y basada en
normas, que incluye rutas marítimas seguras, el desarrollo de capacidades y una
mayor presencia naval en la región indopacífica.
La Unión está estrechando los lazos que la unen a los países del Sudeste Asiático
y fomentando la integración regional con la Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático (ASEAN). Esta región suscita preocupaciones geoestratégicas, como por
ejemplo la disputa respecto al mar del Sur de China y la cuestión de Taiwán, y
medioambientales, en especial en la subregión del Mekong. La Unión es un agente
económico importante en el Sudeste Asiático y uno de los principales donantes de
ayuda al desarrollo y trabaja a favor de la promoción del desarrollo institucional, la
democracia, la buena gobernanza y los derechos humanos. La Unión ha movilizado
un paquete dotado con más de 800 millones EUR para abordar la pandemia de la
COVID-19 en la región y atenuar su impacto socioeconómico.

En la presente ficha se describe la región del Sudeste Asiático. Véanse, asimismo, las
fichas sobre Asia Meridional (5.6.7) y Asia Oriental (5.6.8).

BASE JURÍDICA

— Título V (acción exterior de la Unión) del Tratado de la Unión Europea (TUE);

— Artículos 206 y 207 (comercio) y 216 a 219 (acuerdos internacionales) del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE);

— Acuerdos de colaboración y cooperación (relaciones bilaterales).

A. Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN)
La primera cumbre de la ASEAN, celebrada en febrero de 1976 en Bali, reunió a
Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. Brunéi, Vietnam, Laos, Camboya
y Myanmar/Birmania se adhirieron posteriormente a la asociación. La ASEAN aplica
una política estricta de no injerencia en los asuntos internos de sus miembros.
La Unión y la ASEAN son socios con ideas afines en un contexto geopolítico que
plantea desafíos, y ambas partes creen en el multilateralismo basado en normas.
En el curso de cuarenta y cinco años de cooperación, han construido una relación
sólida, fundamentalmente en el ámbito de las relaciones comerciales y económicas,
y actualmente son socios estratégicos. La Unión es el segundo socio más importante
de la ASEAN, ya que representa el 13 % de su comercio total con el resto del mundo.
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Por su parte, la ASEAN es el tercer socio más importante de la Unión fuera de
Europa (por detrás de los Estados Unidos y China). El objetivo último sigue siendo
la celebración de un acuerdo de libre comercio (ALC) interregional entre la Unión y
la ASEAN.
La reunión ministerial UE-ASEAN más reciente, celebrada en julio de 2021, concluyó
con un acuerdo para desarrollar la asociación estratégica acordada en diciembre
de 2020. Los dos bloques se comprometen ahora a celebrar cumbres periódicas de
sus dirigentes para reforzar su cooperación económica y en materia de seguridad, así
como para mejorar las relaciones en ámbitos como la conectividad y el desarrollo.
La Unión y la ASEAN mantienen el compromiso de intensificar los esfuerzos
para establecer un marco práctico para un ALC interregional. Ambas partes están
explorando una posible asociación en materia de conectividad, teniendo en cuenta
la estrategia de la Unión de conexión entre Europa y Asia y el Plan Maestro de
Conectividad ASEAN 2025. Asimismo, las dos partes acordaron poner en marcha un
grupo de trabajo conjunto para abordar los retos que plantea la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en el sector del aceite vegetal, principalmente por
lo que respecta al aceite de palma. La 29.a reunión del Comité Mixto de Cooperación
UE-ASEAN se celebró en febrero de 2022. Ambas partes subrayaron el protagonismo
asumido por la ASEAN y la Unión en los asuntos regionales y mundiales, revisaron el
cuarto año de ejecución del Plan de Acción ASEAN-UE 2018-2022, con más del 88 %
de las líneas de acción ya completadas o actualmente en curso, y manifestaron su
deseo de concluir pronto el próximo Plan de Acción (2023-2027).

El 14 de septiembre de 2021 se celebraron las 17.a consultas entre los ministros de
Economía de la ASEAN (AEM) y el comisario de Comercio de la Unión. Las dos partes
respaldaron el Programa de Trabajo de Comercio y de Inversión ASEAN-UE para
2021-2022 y reafirmaron su compromiso de reforzar la cooperación económica y definir
los parámetros del futuro ALC ASEAN-UE.
Con la nueva Asociación Estratégica UE-ASEAN, la Unión aspira a seguir promoviendo
la dimensión parlamentaria de las relaciones, en particular apoyando un incremento
de los intercambios estructurales y la promoción de una asamblea parlamentaria
conjunta entre el Parlamento Europeo y la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN
(AIPA) que sirva para facilitar la rendición de cuentas democrática y crear un foro
de intercambios multilaterales en el que se aborden los problemas de carácter
mundial. El 14 de junio de 2021, la Delegación de la ASEAN celebró una reunión
para intercambiar opiniones con los países de la ASEAN y el Servicio Europeo
de Acción Exterior sobre la Asociación Estratégica UE-ASEAN y la estrategia
de la Unión para la región indopacífica. El 22 de junio de 2021, tuvo lugar el diálogo
interparlamentario interregional PE-AIPA inaugural para debatir sobre el futuro de las
relaciones comerciales entre la Unión y la ASEAN y los efectos de la pandemia de
COVID-19.
La Asociación Económica Integral Regional (RCEP), firmada en noviembre de 2020,
entró en vigor en enero de 2022. La RCEP, en la que participan los diez Estados de
la ASEAN y cinco de los socios del bloque en la región Asia-Pacífico, es el mayor
acuerdo de libre comercio del mundo y abarca más de la mitad de las exportaciones
mundiales y casi un tercio del producto interior bruto mundial. El ALC cubre la mayoría
de los sectores económicos y prevé que el comercio de aproximadamente el 90 %
de las mercancías quede exento de aranceles. La mayoría de estas mercancías
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ya están sujetas a esta exención en virtud de los acuerdos vigentes entre los
miembros. Las reducciones arancelarias pendientes podrían tardar hasta veinte años
en entrar en vigor. Camboya, Laos y Myanmar/Birmania tienen períodos de transición
más extensos. Los sectores sensibles, como la agricultura, quedan en su mayor
parte excluidos de las reducciones arancelarias. Los miembros de la RCEP deben
beneficiarse de normas de origen comunes, de la supresión de los contingentes de
exportación, de procedimientos aduaneros simplificados y de un acceso transfronterizo
más fácil a las zonas comerciales. Es probable que las materias primas, la maquinaria,
los vehículos de motor y los productos de consumo sean sectores fundamentales para
el crecimiento.
B. Reunión Asia-Europa (ASEM) y reunión de la Asociación Parlamentaria Asia-
Europa (ASEP)
El objetivo de la ASEM es reforzar la cooperación económica, el diálogo político y
la promoción de los vínculos interpersonales entre la Unión y Asia. Los socios han
destacado recientemente la necesidad de actuar con eficacia y rapidez en relación
con el cambio climático, la cooperación en materia de seguridad, el comercio y los
derechos humanos.

En noviembre de 2021, Camboya asumió el papel de anfitrión de la 13.a Cumbre
de la ASEM (ASEM13) y la 11.a reunión de la Asociación Parlamentaria Asia-Europa
(ASEP-11). La ASEM13 tuvo como objetivo reforzar el multilateralismo con el fin de
compartir el crecimiento, haciendo hincapié en la lucha contra los retos globales, como
el cambio climático, el desarrollo sostenible y el terrorismo, y mejorar el sistema de
comercio multilateral. En consonancia con este tema general, se celebró la ASEP-11,
como uno de los actos paralelos de la ASEM13, para debatir sobre la forma de reforzar
la asociación parlamentaria en aras de la paz y el desarrollo sostenible en la era
posterior a la COVID-19.
C. Indonesia
Indonesia, que es miembro del G-20, la tercera democracia más grande del mundo y
el país con mayor población musulmana, se está convirtiendo en un socio cada vez
más importante para la Unión. La cooperación entre la Unión e Indonesia se basa en el
Acuerdo de Colaboración y Cooperación firmado en 2014. La reunión del Comité Mixto
UE-Indonesia de junio de 2021 representó un paso adelante en la cooperación bilateral
en curso en el marco del Acuerdo de Colaboración y Cooperación. Los dirigentes
recalcaron la importancia de reforzar y aplicar las agendas globales de la comunidad
internacional en la cooperación en la región indopacífica, haciendo énfasis en su
compromiso de luchar contra el cambio climático y trabajar en aras de una agenda
ecológica conjunta.
Indonesia y la Unión celebraron la sexta reunión de su Comité Mixto en julio de 2022
en Bali con objeto de revisar sus relaciones bilaterales. Ambas partes acogieron con
satisfacción el reconocimiento mutuo de sus respectivos certificados de vacunación
contra la COVID-19 desde mayo de 2022. Anteriormente, el 6.o Diálogo sobre Política
de Seguridad se celebró en noviembre de 2021 y el 6.o Diálogo Político tuvo lugar
en marzo de 2022. Indonesia manifestó su interés por la mejora de la movilidad para
entrar en la Unión a través de la liberalización de los visados de Schengen para
los viajes de negocios y turísticos procedentes de Indonesia. Indonesia y la Unión
reafirmaron su compromiso con la soberanía, la independencia y la integridad territorial
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de Ucrania, deplorando la agresión de Rusia. Ambos elogiaron la visita del presidente
Joko Widodo a Kiev y Moscú y apoyaron la Iniciativa sobre la Exportación de Cereales
por el Mar Negro acordada entre Rusia, Ucrania, Turquía y las Naciones Unidas en
julio de 2022. Renovaron su compromiso de fortalecer el espíritu del multilateralismo
y la adhesión al Derecho internacional con el fin de promover la paz y la estabilidad.
Ambas partes acordaron trabajar en favor de una asociación mutuamente beneficiosa
en el ámbito de la cooperación en materia de seguridad, incluida la seguridad marítima,
las operaciones de mantenimiento de la paz, la ciberseguridad y la lucha contra el
terrorismo.
Indonesia animó a mejorar los intercambios de conocimientos y las consultas sobre
cooperación en materia de seguridad y defensa a través de programas de la Unión
como el proyecto «Mejora de la cooperación en materia de seguridad en Asia y
con Asia» (ESIWA) y el proyecto de rutas marítimas vitales en el océano Índico
(CRIMARIO). Ambas partes acogieron favorablemente la planificación de un futuro
ejercicio naval conjunto y el hecho de que la Universidad Indonesia de Defensa se
haya unido a la red de la Escuela Europea de Seguridad y Defensa como miembro
asociado. El Comité Mixto de julio de 2022 también tomó nota de la reunión del
grupo de trabajo sobre comercio e inversión celebrada en abril de 2022, en la que
se abordaron cuestiones sobre el comercio y la inversión bilaterales, y confirmó el
compromiso de agilizar los trabajos relacionados con las negociaciones en curso sobre
un acuerdo de asociación económica integral entre Indonesia y la Unión.
En junio de 2021, la Organización Mundial del Comercio (OMC) emitió un documento
en relación con la controversia sobre los biocombustibles a base de aceite de palma
entre la Unión e Indonesia. Indonesia presentó una demanda ante la OMC contra
la Unión en diciembre de 2019 sobre determinadas medidas relativas al aceite de
palma y a los biocombustibles a base de cultivos de palma, alegando que las
restricciones de la Unión a los biocombustibles a base de aceite de palma eran injustas
y discriminatorias y solicitando consultas para la solución de diferencias en el seno
de la OMC. Las consultas sobre las medidas se celebraron el 19 de febrero de 2020,
pero, dado que no lograron resolver la diferencia, en marzo de 2020 Indonesia solicitó
al Órgano de Solución de Diferencias de la OMC que creara un grupo especial para
examinar el asunto. La decisión de la OMC está pendiente y se especula con que se
adopte una decisión a finales de 2022. No obstante, la invasión rusa de Ucrania ha
provocado una escasez mundial de aceite comestible, lo que podría ayudar a Indonesia
a recuperar cuota de mercado de aceite de palma en la Unión. Con independencia
de los resultados de la decisión de la OMC, la Unión tiene la intención de reforzar
su reputación y firmar nuevos acuerdos, también como consecuencia de la crisis
energética provocada por la guerra de Ucrania y se especula sobre la posibilidad de un
aumento de las importaciones de aceite de palma en la Unión en los próximos años.
La Unión es el tercer socio comercial más importante de Indonesia, con un volumen
total de comercio de 20 600 millones EUR en 2020 y con un superávit de
6 200 millones EUR a favor de Indonesia. La inversión extranjera directa de la Unión
en Indonesia asciende a 25 800 millones EUR.
Indonesia celebró sus elecciones presidenciales, parlamentarias y regionales
simultáneamente en abril de 2020. Joko Widodo («Jokowi»), del Partido Democrático
de Indonesia, fue reelegido para un segundo mandato y su liderazgo y su amplia
popularidad se vieron amenazados por la crisis de la COVID-19. El Gobierno
ha priorizado el desarrollo de infraestructuras, con la ayuda de la inversión extranjera
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y privada. Sin embargo, las políticas públicas se han centrado en la recuperación de
la pandemia de COVID-19.
Las próximas elecciones presidenciales están previstas para 2024. Es muy probable
que el presidente Jokowi se presente para un tercer mandato. En el último año se han
producido varias remodelaciones del Gobierno.
Cuando el presidente Joko Widodo anunció su plan de construir una nueva capital,
prometió una flamante metrópolis, ecológica y de alta tecnología. El futuro de
este proyecto de 30 000 millones EUR dependerá de las elecciones de febrero
de 2024. Se espera que la construcción de Nusantara se prolongue hasta 2045,
coincidiendo con el centenario de la independencia de Indonesia. Situada en Borneo,
su construcción tiene un coste medioambiental considerable en una región conocida
por sus grandes selvas tropicales y su fauna silvestre, incluidos los orangutanes y
los monos narigudos. El Gobierno ha prometido redistribuir la riqueza y fomentar el
desarrollo en otras partes de Indonesia.
Indonesia ejerce la Presidencia del G-20 este año. Se está prestando mucha atención
a la división entre los países del G-20 sobre la cuestión del derecho de Rusia a
estar presente en la mesa del G-20. Rusia fue invitada a la cumbre de Bali en
noviembre de 2022, al igual que Ucrania. Sin embargo, el presidente Putin no asistió
y el presidente Zelenski lo hizo por videoconferencia.
En octubre de 2019, el Parlamento aprobó una Resolución sobre el proyecto de un
nuevo Código Penal de Indonesia, en la que expresaba su preocupación por las
disposiciones sobre la blasfemia y el adulterio, así como por la posibilidad de que
el nuevo Código Penal se utilice contra las minorías y permita la discriminación por
motivos de sexo, religión u orientación sexual. El nuevo Código Penal propuesto dio
lugar a manifestaciones en el país. El Parlamento Europeo acogió favorablemente la
decisión del presidente Widodo de retrasar su aprobación tras las protestas a gran
escala en las que participaron miles de personas en toda Indonesia.
D. Myanmar/Birmania
La Unión ha desempeñado un papel activo en la transición democrática de Myanmar/
Birmania, situándose a la vanguardia de la comunidad internacional a la hora
de restablecer las relaciones desde que el país puso en marcha el proceso de
reinstauración democrática y apertura al mundo en 2015. No existe ningún acuerdo
marco formal debido a décadas de aislamiento internacional y sanciones.
La Constitución de Myanmar/Birmania, redactada por el Gobierno militar y aprobada
por referéndum en 2008, restringe las acciones del Gobierno civil y concede un poder
excepcional a los militares, como la asignación a estos últimos del 25 % de los escaños
en el Parlamento del país y el control de los principales ministerios competentes
en materia de seguridad y administración territorial. Myanmar/Birmania todavía se
encuentra inmersa en una guerra civil que comenzó en 1948. En octubre de 2015
se acordó un alto el fuego, pero varios grupos étnicos rebeldes no lo han firmado.
Las reformas democráticas progresaron tras las elecciones de 2015, cuando Aung San
Suu Kyi asumió los cargos de consejera de Estado, ministra de Asuntos Exteriores y
ministra de la Oficina de la Presidencia. Las elecciones generales más recientes se
celebraron el 8 de noviembre de 2020. El partido gobernante, la Liga Nacional para la
Democracia (LND) de Aung San Suu Kyi, obtuvo el número suficiente de escaños en
el Parlamento del país para formar Gobierno.
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Sin embargo, en febrero de 2021, el Ejército se hizo con el poder en un golpe de
Estado y detuvo a Aung San Suu Kyi, al presidente U Win Myint y a otros altos
cargos de la LND en respuesta a un presunto fraude electoral. El jefe de Estado
Mayor del Ejército, el general Min Aung Hlaing, fue nombrado dirigente de la junta
militar. Se han presentado cargos contra Aung San Suu Kyi y otros altos dirigentes de
la LND. Los acontecimientos han dado lugar a protestas a favor de la democracia y los
enfrentamientos con el Ejército han provocado muertes y heridos graves.
La Unión, junto con otros actores internacionales, ha emitido numerosas declaraciones
sobre Myanmar/Birmania y ha impuesto sanciones a la junta militar y a entidades
propiedad del Ejército. En febrero de 2021, el Consejo aprobó unas Conclusiones en
las que condenaba el golpe militar y pedía una desescalada de la crisis, el fin del
estado de excepción, la restauración del Gobierno legítimo y la liberación inmediata
de los detenidos o presos en relación con el golpe de Estado. En marzo, abril y junio
de 2021, el Consejo impuso sanciones a los responsables del golpe militar y extendió
las sanciones a empresas y entidades controladas por los militares.
En abril de 2021, el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política
de Seguridad y vicepresidente de la Comisión (AR/VP) emitió una declaración sobre
el consenso de cinco puntos alcanzado en la reunión de dirigentes de la ASEAN
celebrada en Indonesia, en la que respaldaba al enviado especial de la ASEAN.
En octubre de 2021, el AR/VP pidió a Myanmar/Birmania que colaborase de manera
constructiva con la ASEAN. Sin embargo, Myanmar/Birmania emitió un comunicado de
prensa en el que rechazaba la solicitud del enviado especial de la ASEAN de reunirse
con Aung San Suu Kyi. En febrero de 2022, el Consejo refrendó un cuarto paquete
de sanciones dirigidas a miembros y entidades de alto rango de las Tatmadaw (las
Fuerzas Armadas), incluida la Myanma Oil and Gas Enterprise.
En 2020, el total de los intercambios comerciales entre los dos socios ascendió
a 3 100 millones EUR. Myanmar/Birmania, al encontrarse entre los países
menos adelantados, se beneficia de la iniciativa de comercio «Todo menos
armas» en el marco del sistema de preferencias arancelarias generalizadas
(SPG) de la Unión. Además, actualmente está sujeta a un procedimiento llamado
«compromiso reforzado» que garantiza el cumplimiento de los requisitos básicos del
Reglamento SPG. La Unión asignó a Myanmar/Birmania 688 millones EUR para
el período 2014-2020. A pesar del reciente golpe de Estado, hasta la fecha la
Comisión ha sido reticente a la introducción de restricciones comerciales, debido a
las consecuencias para la población de Myanmar/Birmania y el limitado impacto en
el Ejército. El programa indicativo plurianual de la Unión para 2021-2027 se basa
en prioridades específicas para Myanmar/Birmania: gobernanza, Estado de Derecho,
crecimiento sostenible, ayuda a las personas desplazadas, el Pacto Verde y la Agenda
Digital.
El país ha experimentado un aumento alarmante del número de condenas a muerte
registradas desde el golpe militar de febrero de 2021, pero se cree que no se han
llevado a cabo ejecuciones hasta julio de 2022, cuando la junta militar de Myanmar/
Birmania informó de la ejecución de cuatro hombres acusados en virtud de la Ley de
Lucha contra el Terrorismo de 2014.
Según las datos de las Naciones Unidas, desde mayo de 2022, el número de
desplazados internos dentro de Myanmar/Birmania ha llegado a un millón. Según las
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últimas cifras, se cree que más de 1 900 personas han muerto a manos de los militares
desde el golpe de Estado.
Myanmar/Birmania se enfrenta a una escalada de las tensiones entre comunidades.
En agosto de 2020 se reanudó la 4.a reunión de la Conferencia de la Unión y la Paz
o «Panglong del siglo XXI». La Conferencia tiene por objetivo resolver conflictos entre
las Fuerzas Armadas y los grupos étnicos insurgentes mediante la transformación de
un acuerdo de alto el fuego de ámbito nacional en una solución duradera.
El Índice de Democracia de 2021 situó a Myanmar/Birmania en el puesto 166 de un
total de 167 países. Existen importantes problemas en materia de derechos humanos
en el país, siendo el principal la persecución de que es objeto la población rohinyá
en el estado de Rakáin. Desde agosto de 2017, alrededor de 800 000 refugiados
rohinyá han huido a Bangladés para escapar de las persecuciones que sufren en
Myanmar/Birmania. En agosto de 2019, miles de refugiados rechazaron los intentos de
Bangladés, Myanmar/Birmania y las Naciones Unidas de repatriarlos por motivos de
seguridad. El Parlamento condenó las violaciones de los derechos humanos contra los
rohinyá en su Resolución de septiembre de 2019. En febrero de 2021, el Parlamento
aprobó una Resolución en la que condenaba enérgicamente el golpe militar y el abuso
de los derechos humanos y pedía a la junta militar que restablezca el Gobierno civil y
que libere inmediatamente a todas las personas detenidas.
En octubre de 2021, el Parlamento aprobó una Resolución en la que condenaba las
violaciones de derechos humanos, la actual discriminación contra minorías étnicas y
el uso de la violencia por parte de la junta militar contra sus ciudadanos, así como los
ataques contra profesionales e instalaciones médicas. El Parlamento también instó a
Myanmar/Birmania a que cooperase con el enviado especial de la ASEAN y pidió al
Consejo que siguiese imponiendo sanciones específicas contra los responsables del
golpe militar de febrero de 2021.
En marzo de 2022, el Parlamento aprobó una Resolución sobre Myanmar/Birmania,
un año después del golpe de Estado, en la que reafirmaba su posición sobre
Myanmar/Birmania. La Unión proporcionó 1 millón de euros adicionales al Mecanismo
Independiente de Investigación de las Naciones Unidas para Myanmar, un grupo
creado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2018 para
recopilar pruebas sobre las violaciones de los derechos humanos.
E. Filipinas
El Acuerdo de Colaboración y Cooperación (ACC) entre Filipinas y la Unión se firmó
en 2011 y entró en vigor en marzo de 2018. El primer Comité Mixto se reunió en
Bruselas el 28 de enero de 2020 y estableció subcomités especializados, permitiendo
así que la Unión y Filipinas desarrollen todo el potencial de cooperación con vistas
a elevar su relación bilateral a un nivel superior y a reforzar sus vínculos. Además,
en agosto de 2021, Filipinas asumió el papel de coordinador de la ASEAN para las
relaciones de diálogo con la Unión hasta 2024.
La segunda reunión del Comité Mixto tuvo lugar en abril de 2022 para revisar
la cooperación bilateral en curso en el marco del ACC. Sobre la cuestión de los
acontecimientos en materia de seguridad regional, como la disputa respecto al mar
del Sur de China, la Unión y Filipinas convinieron en la necesidad de encontrar
soluciones pacíficas e integradoras a los conflictos, respetando al mismo tiempo
los principios del Derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Ambas
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delegaciones debatieron sobre la adopción de las resoluciones pertinentes en el
período extraordinario de sesiones de emergencia de la Asamblea General de las
Naciones Unidas sobre Ucrania y en el Consejo de Derechos Humanos, en las que se
condenaba la agresión rusa contra Ucrania.
La Unión es un importante donante de fondos para Filipinas, con una aportación de
325 millones EUR para el período 2014-2020. El Estado de Derecho y el crecimiento
inclusivo son ámbitos prioritarios. El programa indicativo plurianual de la Unión
para 2021-2027 continuará la cooperación global de la Unión. El comercio bilateral de
mercancías entre la Unión y Filipinas ascendió a los 12 300 millones EUR en 2020,
lo que convierte a la Unión en el cuarto socio comercial más importante de Filipinas,
ya que esta cifra representa el 8,4 % de todos los intercambios comerciales del país
en 2020. Las negociaciones sobre un ALC UE-Filipinas se iniciaron en diciembre
de 2015 y una primera ronda tuvo lugar en mayo de 2016. En estas se abordó un amplio
abanico de temas, entre los que figuran los aranceles, las barreras no arancelarias al
comercio, el comercio de servicios y la inversión, así como los aspectos comerciales
de las contrataciones públicas, la propiedad intelectual, la competencia y el desarrollo
sostenible.
En mayo de 2016, Rodrigo Duterte ganó las elecciones presidenciales y adoptó
medidas controvertidas contra el tráfico de drogas, acompañadas de órdenes de
«disparar a matar» que desembocaron en violaciones de los derechos humanos.
Duterte cambió el rumbo de la política exterior de Filipinas, construyendo una nueva
alianza con Rusia y China, a pesar de la controversia respecto al mar del Sur de China
y de que Filipinas es uno de los Estados de la ASEAN denunciantes en esta disputa.
La Unión apoyó el proceso de paz de Mindanao y acogió con satisfacción la celebración
pacífica del referéndum a principios de 2019.
Ha aumentado la preocupación de la Unión respecto a las violaciones de los derechos
humanos, en particular las ejecuciones extrajudiciales relacionadas con la «guerra a
las drogas» y la Ley contra el terrorismo aprobada en julio de 2020. Dado que Filipinas
se ha beneficiado del sistema de preferencias comerciales de la Unión establecido
en el marco del SPG+ desde diciembre de 2014, la Unión ha recordado al país su
compromiso de ratificar y aplicar los veintisiete convenios internacionales básicos en
materia de derechos humanos y derechos laborales, según se establece en el Acuerdo
relativo al SPG+.
En una Resolución de septiembre de 2020, el Parlamento instó a la Unión y a los
Estados miembros a iniciar inmediatamente el procedimiento que podría resultar en
la retirada temporal de las preferencias SPG+. Por el momento, no se ha dado
seguimiento a esta solicitud.
En mayo de 2022 se celebraron elecciones presidenciales. El nuevo presidente de
Filipinas es Ferdinand «Bongbong» Marcos y su vicepresidenta, Sara Duterte, es hija
del líder saliente. En su discurso de investidura del 30 de junio de 2022, el presidente
Ferdinand Marcos prometió dar prioridad a los objetivos políticos a corto plazo en
materia de agricultura, infraestructuras e inversiones. Al mismo tiempo, es probable
que se intensifique la competencia entre Japón y China para ofrecer apoyo a los
ambiciosos planes de nuevos ferrocarriles. A diferencia de Duterte, Marcos pretende
ejercer una diplomacia más equilibrada entre Pekín y Washington. Se espera que
el presidente Ferdinand Marcos participe en la Cumbre UE-ASEAN en Bruselas en
diciembre de 2022.
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En febrero de 2022, el Parlamento aprobó una Resolución en la que condenaba
enérgicamente los miles de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones graves de
los derechos humanos en relación con la «guerra contra las drogas» del presidente
Rodrigo Duterte. Los diputados también condenaron toda forma de intimidación y
violencia contra quienes tratan de denunciar públicamente tales abusos en el país.
El Grupo de Parlamentarios de la ASEAN por los Derechos Humanos también pidió la
liberación inmediata e incondicional de la senadora filipina Leila De Lima, una de las
personalidades más críticas con el expresidente Duterte.
F. Vietnam
Las relaciones entre la Unión y Vietnam se basan en el Acuerdo de Colaboración y
Cooperación adoptado en 2016. Para el período 2014-2020, se ha asignado un total de
400 millones EUR, destinados fundamentalmente a la buena gobernanza, la energía
y el cambio climático, en especial en el delta del Mekong. El programa indicativo
plurianual de la Unión para 2021-2027 para Vietnam aborda cuestiones cruciales y
ámbitos fundamentales para el país.
La Unión y Vietnam firmaron un ALC y un acuerdo de protección de las inversiones
en junio de 2019. Posteriormente, el Parlamento dio su aprobación a ambos acuerdos
en febrero de 2020 y el ALC entró en vigor en agosto de 2020. El ALC conlleva la
eliminación inmediata del 65 % de los aranceles a las exportaciones de la Unión a
Vietnam, y del 71 % de tales derechos impuestos a las importaciones procedentes
de Vietnam. La Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo realiza
un seguimiento de la aplicación del ALC. El acuerdo de protección de las inversiones
entrará en vigor una vez lo ratifiquen todos los Estados miembros de la Unión.
El comercio de mercancías entre la Unión y Vietnam ascendió a 43 200 millones EUR
en 2020 y el volumen de inversión extranjera directa de la Unión en Vietnam ascendió
a 6 100 millones EUR en 2019.
En octubre de 2019, la Unión y Vietnam firmaron un Acuerdo Marco de Participación
para fijar una base jurídica respecto a la participación de Vietnam en las operaciones
de gestión de crisis de la Unión.
La situación general de los derechos humanos en el país se ha ido deteriorando,
una tendencia que se ha visto agravada por la pandemia de COVID-19. Lo mismo
puede decirse de la libertad de expresión, con la intensificación de la represión de los
disidentes y el aumento del número de detenciones por actividades «antiestatales».
En 2020, docenas de personas fueron procesadas por activismo, se detuvo a
periodistas y se incrementaron las penas de cárcel con arreglo a las leyes de seguridad
nacional. Vietnam es un Estado comunista de partido único sin libertad política.
En mayo de 2021, en medio de la pandemia de COVID-19, el país celebró las
elecciones legislativas para la 15.a Asamblea Nacional y los Consejos del Pueblo a
nivel local. El Partido Comunista de Vietnam ganó las elecciones, manteniendo el
pleno control sobre los medios de comunicación y el proceso electoral, sin que ningún
organismo independiente supervisara las elecciones. En el proceso electoral, bajo el
control total del Estado, se eliminó a 64 de los 75 candidatos que se habían presentado
por iniciativa propia y se detuvo dos candidatos independientes.
Vietnam es uno de los países que mejor ha ejemplificado el proceso de transición de un
sistema económico comunista fracasado a una economía abierta de mercado. Es uno
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de los países de la ASEAN que crece con mayor rapidez, dado que su PIB registró de
media un crecimiento de casi el 7 % entre 2010 y 2020.
En enero de 2021, el Parlamento aprobó una Resolución sobre Vietnam en la que
pedía la liberación inmediata e incondicional de todos los defensores de los derechos
humanos y periodistas y condenaba el abuso de las disposiciones jurídicas represivas
que restringen derechos y libertades fundamentales. Asimismo, pedía al Gobierno
que permitiese operar a medios de comunicación independientes y que crease un
mecanismo independiente para vigilar la situación de los derechos humanos. En 2021,
Vietnam ocupaba el puesto 175, de un total de 180 países, en la Clasificación Mundial
de la Libertad de Prensa.
El líder del Partido Comunista de Vietnam desde hace más de diez años, Nguyễn
Phú Trọng, ha desarrollado una estricta política de lucha contra la corrupción. En junio
de 2022, el ministro de Sanidad del país, Nguyễn Thanh Long, y el alcalde de
Hanoi, Chu Ngọc Anh, fueron destituidos y detenidos por acusaciones de fraude de
169 millones EUR en relación con kits de pruebas diagnóstico de COVID-19. También
se detuvo a otros altos cargos. La posición de Vietnam ha mejorado en más de
30 puestos en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2021 de Transparencia
Internacional, en el que ocupa el puesto 87 de 180 países.
G. Tailandia
La asociación UE-Tailandia se basa en el Acuerdo marco de 1980 y la cooperación
entre la Unión y Tailandia se basa en el Acuerdo de Cooperación entre la Unión
y la ASEAN de 1980. Las partes concluyeron las negociaciones de un Acuerdo de
Colaboración y Cooperación (ACC) en marzo de 2013, pero este quedó en suspenso
tras el golpe de Estado militar de 2014.
El 2 de septiembre de 2022, la Unión y Tailandia ultimaron el texto del ACC UE-
Tailandia, cerrando el proceso de negociación. El ACC reforzará el diálogo político y
la cooperación en un gran número de ámbitos políticos, como el medio ambiente, la
energía, el cambio climático, el transporte, la ciencia y la tecnología, el comercio, el
empleo y los asuntos sociales, los derechos humanos, la educación, la agricultura,
la no proliferación, la lucha contra el terrorismo, la lucha contra la corrupción y la
delincuencia organizada, la migración y la cultura.
Entre tanto, también se están dando pasos hacia la reanudación de las negociaciones
sobre un acuerdo de libre comercio ambicioso y exhaustivo entre la Unión y
Tailandia. Las negociaciones se reanudaron en agosto de 2021, tras el colapso de las
conversaciones en 2014 como consecuencia del golpe militar. La Unión es uno de los
mayores mercados de exportación de Tailandia y Tailandia es uno de los principales
socios comerciales de la Unión dentro de la ASEAN. En 2020, el comercio bilateral
ascendió a los 29 000 millones EUR. El ministro de Comercio de Tailandia y sus
homólogos de la Unión reanudaron las conversaciones comerciales en junio de 2021.
Desde 2014, el Ejército ha acabado con la oposición imponiendo la ley marcial y se
han denunciado violaciones de los derechos humanos. El rey Maha Vajiralongkorn fue
coronado en mayo de 2019. El partido promilitar ganó las elecciones generales en
marzo de 2019 entre denuncias de manipulación. Prayuth Chan-ocha, quien ya había
ejercido como primer ministro entre 2014 y 2019 con el Consejo Nacional para la Paz
y el Orden (NCPO), fue designado de nuevo como primer ministro en junio de 2019.
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Si bien la junta dejó de gobernar oficialmente en julio de 2019, el Ejército continúa
teniendo influencia sobre el Gobierno.
El Tribunal Constitucional tailandés había decidido anteriormente suspender el
mandato del primer ministro Prayuth Chan-ocha, ya que supuestamente había
sobrepasado los límites de su mandato, ocho años después de llegar al poder en un
golpe de Estado en 2014. Sin embargo, la decisión final del Tribunal Constitucional
de 30 de septiembre de 2022 dictaminó que el primer ministro Prayuth Chan-ocha no
había agotado el límite de ocho años en el cargo.
Las protestas tailandesas contra el Gobierno militar han incluido demandas de reforma
de la monarquía del país. En febrero de 2020, la primera oleada de protestas se
desencadenó tras la decisión del Tribunal Constitucional de disolver el opositor Partido
del Futuro Hacia Delante, muy popular entre los jóvenes, que ocupaba el tercer
lugar en cuanto a número de escaños en la Cámara de Representantes tras las
elecciones de marzo de 2019. El Gobierno tailandés declaró un estado de excepción
en octubre de 2020, reservándose el derecho a imponer un toque de queda y la
ley marcial. En septiembre de 2021, el Gobierno extendió el estado de excepción,
por decimocuarta vez consecutiva, hasta finales de noviembre de 2021. Pese al alto
número de infecciones de COVID-19, el 11 de octubre de 2021 el primer ministro
tailandés anunció sus planes de volver a abrir el país, a partir de noviembre de 2021,
a visitantes vacunados de países específicos. Aunque la extensión del estado de
excepción y el creciente número de enjuiciamientos de manifestantes por delitos de
lesa majestad ha ralentizado las protestas, el movimiento encabezado por estudiantes
sigue movilizándose de manera periódica.
En enero de 2020, en Kuala Lumpur, Tailandia inició oficialmente un proceso de paz
con los grupos insurgentes en las provincias meridionales de mayoría musulmana.
Malasia ha ejercido como mediador en las negociaciones. Pese a la declaración de
un alto el fuego en abril de 2020, se han seguido produciendo algunos ataques con
bombas en 2021 y 2022.
En septiembre de 2021, el Parlamento tailandés concedió su aprobación inicial a un
proyecto de ley sobre la protección y la supresión de la tortura y la desaparición
forzada, después de retrasar la introducción de la ley durante catorce años tras la
firma por Tailandia, en 2007, de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El Parlamento Europeo ha aprobado varias
Resoluciones sobre los derechos humanos, los trabajadores migrantes y los derechos
laborales en Tailandia.
H. Camboya
Las relaciones de la Unión con Camboya se remontan al Acuerdo de Cooperación
de 1977. La Unión es su principal donante de fondos, habiéndole asignado
410 millones EUR para el período 2014-2020, destinados a la mejora de la gobernanza
y del Estado de Derecho, así como al Tribunal encargado de juzgar el régimen de
los jemeres rojos. El programa indicativo plurianual de la Unión para 2021-2027 para
Camboya prevé una ayuda de 510 millones USD a Camboya con el fin de ayudar
a impulsar el desarrollo económico del país. En 2020, los intercambios comerciales
bilaterales de mercancías entre los dos socios ascendieron a 4 300 millones EUR.
La Unión es el tercer socio comercial más importante de Camboya, después de China
y los Estados Unidos, y representa el 10,6 % del comercio total del país.
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La guerra civil, que duró años, convirtió a Camboya en uno de los países más pobres
del Sudeste Asiático. Tras los Acuerdos de paz de París de 1991, Camboya aprobó
en 1993 una Constitución que sentaba las bases de un Estado democrático liberal
y multipartidista. En febrero de 2018, el Consejo adoptó unas Conclusiones sobre
Camboya, habida cuenta de los acontecimientos políticos y del persistente deterioro
de la democracia.
El primer ministro Hun Sen y su partido en el poder, el Partido del Pueblo de Camboya,
ganaron las elecciones generales de julio de 2018, pero la oposición afirmó que el
proceso electoral no había sido ni libre ni justo. El líder del Partido de Salvación
Nacional de Camboya (PSNC) en la oposición, Kem Sokha, fue detenido en septiembre
de 2017 y Sam Rainsy, antiguo dirigente del PSNC, permanece desde 2015 en un exilio
autoimpuesto. El PSNC fue disuelto en noviembre de 2017. En marzo de 2021, un
tribunal municipal de Nom Pen condenó a Sam Rainsy a veinticinco años de prisión por
una supuesta trama para derrocar el Gobierno del primer ministro Hun Sen. También
le privó del derecho de sufragio activo y pasivo. Otros ocho políticos del antiguo PSNC
fueron condenados en rebeldía a largas penas de prisión.
En febrero de 2020, la Comisión decidió retirar parte de las preferencias arancelarias
concedidas a Camboya en el marco del régimen comercial «Todo menos armas»
debido a las violaciones graves y sistemáticas de los principios de los derechos
humanos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El Reglamento correspondiente entró en vigor en agosto de 2020. La economía
camboyana depende de la ayuda internacional y de las exportaciones textiles, y
es enormemente vulnerable a los costes de la mano de obra. La retirada de las
preferencias arancelarias, y su sustitución por los aranceles estándar de la Unión,
afecta fundamentalmente a los productos textiles y de calzado. La retirada equivale
aproximadamente a una quinta parte (o 1 000 millones EUR) de las exportaciones
anuales de Camboya a la Unión.
En septiembre de 2017, el Parlamento aprobó una Resolución instando al Gobierno
de Camboya a poner fin a la persecución por motivos políticos de Kem Sokha.
En septiembre de 2018, aprobó una segunda Resolución en la que exigía la retirada
de todas las acusaciones contra Kem Sokha.
En marzo de 2021, el Parlamento aprobó una Resolución en la que condenaba las
crecientes violaciones de los derechos humanos en Camboya y la represión ejercida
con el pretexto de la protección frente a la COVID-19. En ella pedía a las fuerzas
de seguridad que se abstuvieran de utilizar una fuerza innecesaria y excesiva contra
manifestantes pacíficos y que pusieran fin a todas las formas de acoso, incluido el
acoso judicial.
En febrero de 2022, el Gobierno aplazó la entrada en vigor de un controvertido «portal
nacional de acceso a internet», que habría dirigido todo el tráfico de internet en el
país a través de un cortafuegos al estilo chino. El Gobierno achacó el aplazamiento
a retrasos relacionados con la pandemia y negó haberse visto influido por las duras
críticas de los defensores de la libertad de expresión.
Un tribunal camboyano condenó a veinte políticos y activistas de la oposición en un
juicio que Human Rights Watch calificó como «caza de brujas». Entre los condenados
en la sentencia de marzo de 2022 figuran los dirigentes de la oposición exiliados
Sam Rainsy, Eng Chhai Eang, Mu Sochua y otros. El Parlamento Europeo ha
pedido la anulación incondicional de las condenas. En mayo de 2022, el Parlamento
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también aprobó una Resolución sobre la represión continua de la oposición política
en Camboya.
I. Singapur
La Unión y Singapur cooperan muy estrechamente en el ámbito de los negocios,
la ciencia y la tecnología. En febrero de 2019, la Unión y Singapur ratificaron
tres acuerdos de «nueva generación»: el Acuerdo de Colaboración y Cooperación UE-
Singapur, el Acuerdo de Libre Comercio UE-Singapur y el Acuerdo de Protección de las
Inversiones UE-Singapur. El ALC con Singapur entró en vigor en noviembre de 2019.
Estos Acuerdos han sido concebidos para impulsar los lazos políticos, económicos y
comerciales entre las dos partes y reducirán notablemente los derechos de aduana.
Se están eliminando las barreras técnicas y no arancelarias al comercio de bienes en
un amplio número de sectores.
En 2021, el comercio de bienes entre la Unión y Singapur alcanzó los
42 900 millones EUR, lo que supone un aumento del 4,5 % con respecto a 2020.
Las exportaciones de la Unión a Singapur ascendieron a 27 300 millones EUR,
mientras que las importaciones procedentes de Singapur alcanzaron los
15 600 millones EUR. A nivel mundial, Singapur ocupó en 2021 el puesto 20 entre los
mayores socios comerciales de la Unión en el comercio de mercancías. El comercio
de servicios entre la Unión y Singapur ascendió a 50 300 millones EUR en 2020, lo
que sitúa a Singapur como el quinto socio más importante de la Unión en el comercio
de servicios. El comercio total entre la Unión y Singapur, incluidos tanto bienes como
servicios, alcanzó los 91 000 millones EUR en 2020, lo que sitúa a Singapur como el
mayor socio comercial de la Unión en la ASEAN y su undécimo socio comercial en
todo el mundo.
Singapur sigue siendo un destino importante de la inversión extranjera directa
de la Unión. A finales de 2020, la inversión extranjera directa de la Unión en Singapur
alcanzó los 255 600 millones EUR, lo que supone un aumento del 15,4 % desde 2019.
A nivel mundial, Singapur ha alcanzado el séptimo puesto en cuanto a volumen
de inversión extranjera directa de la Unión y se ha convertido en el mayor destino
de inversión dentro de la ASEAN. Por su parte, el volumen de inversión extranjera
directa de Singapur en la Unión ascendió a 150 000 millones EUR en 2020, lo que
supone un considerable aumento del 26,6 % en comparación con 2019. A principios de
diciembre de 2021, la Unión y Singapur mantuvieron conversaciones sobre el refuerzo
del comercio digital bilateral, también con vistas a avanzar hacia una asociación digital
global entre la Unión y Singapur y mejorar la cooperación en materia de inteligencia
artificial y gobernanza de datos.
Singapur celebró elecciones generales en julio de 2020. Lee Hsien Loong, del Partido
de la Acción Popular (PAP), obtuvo 83 de los 93 escaños del Parlamento de Singapur,
mientras que el mayor grupo opositor, el Partido de los Trabajadores, logró su mejor
resultado hasta la fecha al alcanzar 10 escaños. El PAP no ha perdido nunca unas
elecciones y ha gobernado la ciudad-Estado desde 1959. El primer ministro Lee
Hsien Loong llevaba mucho tiempo asegurando que cedería el poder antes de cumplir
setenta años en 2022. En abril de 2021, el viceprimer ministro Heng Swee Keat, quien
había sido designado como sucesor de Lee Hsien Loong, anunció su decisión de
renunciar al cargo. Lawrence Wong se convirtió en el nuevo presidente del PAP y, por
consiguiente, en viceprimer ministro, y se supone que sucederá al primer ministro Lee
Hsien Loong en las próximas elecciones generales previstas para 2025.
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La prioridad del primer ministro Lee Hsien Loong ha sido hacer frente a la pandemia
de COVID-19, sus retos económicos y la recuperación del país. En octubre de 2021,
el Gobierno anunció la apertura de Singapur a partir de ese mismo mes a los viajes
sin cuarentena de personas totalmente vacunadas de ocho países, incluidos algunos
países de la Unión.
También en octubre de 2021, el Parlamento de Singapur aprobó la Ley de interferencia
extranjera (contramedidas), que tiene por objeto hacer frente a la injerencia extranjera
en la política nacional. Al tiempo que respalda la labor de la sociedad civil de Singapur,
el Parlamento Europeo ha pedido la abolición de la pena de muerte.
En junio de 2022, el ministro de Hacienda y viceprimer ministro Lawrence Wong
anunció un paquete de ayudas de 1 100 millones USD para aliviar las presiones sobre
el coste de la vida. Wong afirmó que la medida se había diseñado específicamente
para ayudar a los grupos de renta baja, ya que Singapur está sufriendo una elevada
inflación. Entre los factores determinantes del aumento de los precios figuran las
perturbaciones en las cadenas de suministro mundiales, los elevados precios de las
materias primas y la invasión rusa de Ucrania. Singapur ha endurecido su política
monetaria en tres ocasiones desde octubre de 2021.
J. Brunéi
El sultán de Brunéi, Hassanal Bolkiah, gobierna el país, si bien el príncipe Billah Bolkiah
está asumiendo responsabilidades. La liberalización política es inexistente. El Código
Penal se reformó en 2014 para incorporar un enfoque basado en la sharía. En abril
de 2019 se promulgó un Código Penal para imponer nuevas formas de castigo que
incluyen la muerte por lapidación en caso de adulterio y relaciones homosexuales y
la amputación de miembros por robo. Tras una protesta internacional, Brunéi amplió
una moratoria sobre la pena de muerte.
La Unión está reforzando activamente sus relaciones con Brunéi, pero no existe un
acuerdo marco. El Acuerdo de Colaboración y Cooperación entre la Unión y Brunéi
se encuentra en proceso de negociación y abarcará todo un abanico de ámbitos
políticos y económicos. En 2020, el comercio total de mercancías entre Brunéi y
la Unión ascendió a 153 millones EUR, con un superávit de 142 millones EUR a favor
de la Unión. El comercio entre ambas partes se concentra fundamentalmente en la
maquinaria, los vehículos de motor y los productos químicos.
Las relaciones entre la Unión y Brunéi se gestionan principalmente a través de
la ASEAN, de la que Brunéi asumió la presidencia en 2021 bajo el tema «Nos
preocupamos, nos preparamos, prosperamos». En agosto de 2021, el viceministro de
Asuntos Exteriores de Brunéi, Erywan Yusof, fue nombrado enviado especial de la
ASEAN a Myanmar/Birmania para mediar con la junta militar de este país.
En abril de 2019, el Parlamento aprobó una Resolución en la que condenaba
firmemente la entrada en vigor del Código Penal basado en la sharía. Reiteró su
condena de la pena de muerte y subrayó que las disposiciones de dicho Código
Penal contravienen las obligaciones de Brunéi con arreglo al Derecho internacional en
materia de derechos humanos.
Las tensiones entre China y los demandantes del Sudeste Asiático en las disputas
territoriales sobre el mar del Sur de China han aumentado en 2022. Aunque Brunéi
ha guardado silencio hasta la fecha, realizó su primera declaración unilateral sobre
el mar del Sur de China en julio de 2022, como país con demandas concurrentes.
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Sin embargo, la estrategia de Brunéi evita un enfoque basado en la confrontación con
China sobre la disputa en el mar del Sur de China, por temor de dañar los vínculos
económicos bilaterales.
El sultán de Brunéi anunció una remodelación anticipada del Gobierno en junio
de 2022. El sultán conserva el cargo de primer ministro, junto con las carteras de
Defensa, Asuntos Exteriores, Hacienda y Economía. Por primera vez, una mujer fue
nombrada ministra (de Educación).
K. Laos
Las relaciones entre la Unión y Laos se basan en el Acuerdo de Cooperación de 1997.
La Unión concedió al país una ayuda de más de 500 millones EUR para el período
2016-2020, en apoyo al 8.o Plan Nacional de Desarrollo Socioeconómico de Laos,
centrado en el logro de un elevado crecimiento económico con el objetivo global
de salir de la lista de países menos adelantados a más tardar en 2020. En marzo
de 2021, la Unión, en asociación con la Organización Mundial de la Salud, proporcionó
2,8 millones EUR para que el sistema sanitario de Laos refuerce su capacidad de
preparación y responda a la COVID-19 y otras pandemias.
En octubre de 2021, el país puso en marcha su primera plataforma digital nacional de
enseñanza y aprendizaje, gracias al apoyo de la Unión, Unicef y la Alianza Mundial
para la Educación, con el fin de facilitar el aprendizaje a distancia entre los estudiantes
y los profesores durante la pandemia de COVID-19. El programa indicativo plurianual
de la Unión para 2021-2027 para Laos prevé una asignación indicativa total de
83 millones EUR para la primera fase de 2021-2024.
La Unión es el cuarto socio comercial más importante de Laos, después de Tailandia,
China y Vietnam, y representa el 3,6 % del comercio total del país. El comercio total
entre la Unión y Laos ascendió a 436 millones EUR en 2020. Pese a las reformas
económicas, el país sigue siendo pobre y depende de la ayuda internacional. Laos, al
encontrarse dentro de la lista de países menos adelantados, se beneficia del régimen
de comercio «Todo menos armas» de la Unión.
Laos cuenta con un régimen de partido único. El Partido Popular Revolucionario
de Laos, en el poder desde el final de la guerra civil en 1975, gobierna el país
ejerciendo un estricto control, sin permitir ninguna oposición que lo desafíe. Laos
celebró elecciones parlamentarias en febrero de 2021 para su novena Asamblea
Nacional, compuesta por 164 escaños, de los cuales el Partido Revolucionario Popular
de Laos en el poder obtuvo 158, mientras que los seis restantes fueron a parar a
candidatos independientes. En marzo de 2021, durante la apertura de la Asamblea
Nacional, Laos eligió a su presidente, Thongloun Sisoulith, secretario general del
Partido Revolucionario Popular de Laos en el poder, que había ejercido anteriormente
como primer ministro desde abril de 2016.
Laos está estrechando sus relaciones con China y con la ASEAN, con la intención de
atraer mayores inversiones. Las reformas económicas han dado lugar a un crecimiento
económico sostenido superior al 7 % desde 2014. La pandemia de COVID-19 ha
ocasionado nuevas dificultades para esta agenda, al repercutir gravemente en el
crecimiento económico, que descendió hasta situarse en un rango estimado de entre
el -0,6 % y el -2,4 % en 2020.
La Unión otorga especial importancia a la situación de los derechos humanos, incluida
la difícil situación de la población desplazada a causa de la construcción de enormes
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presas en el río Mekong. Con un coste de casi un tercio del PIB anual de Laos, a
principios de diciembre de 2021 se inauguró un nuevo ferrocarril de 414 kilómetros
que conecta China con la capital Vientián, como parte de la iniciativa de la Franja y
la Ruta de Pekín.
En las Conferencias de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, la Unión
ha pedido a Laos que aborde la cuestión de la explotación sexual de menores. En julio
de 2022, la Unión expresó su preocupación por la falta de progresos en la lucha contra
las constantes violaciones de los derechos humanos en Laos e instó a las autoridades
a cumplir las obligaciones del país en materia de derechos humanos en el marco de
la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y el Movimiento Lao,
organización miembro de la FIDH. Las dos organizaciones publicaron un documento
informativo en el que se resume la evolución de los derechos humanos en Laos.
El diálogo sobre derechos humanos entre la Unión y Laos más reciente tuvo lugar en
julio de 2022.
L. Malasia
En diciembre de 2015, la Unión y Malasia concluyeron las negociaciones sobre un
Acuerdo de Colaboración y Cooperación (ACC). Tras siete rondas, las negociaciones
sobre el ALC UE-Malasia se suspendieron en abril de 2012 a petición de Malasia.
En marzo de 2017, el Consejo pidió a la Comisión y a la alta representante que
revisaran el acuerdo propuesto y lo modificaran por un acuerdo «mixto». La Unión y
Malasia debatieron la inclusión de nuevas disposiciones y las acordaron en principio,
de modo que cabe esperar que el acuerdo se firme pronto. Se están negociando
dos acuerdos, un ALC y un acuerdo voluntario de asociación sobre la aplicación de las
leyes, la gobernanza y el comercio forestales. En mayo de 2022, la Comisión publicó
el informe final de la evaluación del impacto sobre la sostenibilidad, en apoyo de las
negociaciones del ALC.
La Unión es un importante socio comercial y un gran inversor en Malasia, cuya
economía emergente ofrece oportunidades comerciales atractivas para la Unión.
El comercio entre la Unión y Malasia se está expandiendo y ha crecido en más de un
50 % desde 2010. En 2020, Malasia fue el vigésimo socio comercial más importante
de la Unión, mientras que la Unión fue el quinto socio comercial más importante de
Malasia. Malasia constituye el tercer mercado de la ASEAN más importante para
la Unión, después de Singapur y Vietnam.
En 2021, la Unión representó el 8,1 % del comercio total de Malasia. Las importaciones
de la Unión procedentes de Malasia han aumentado gradualmente, situándose en
29 200 millones EUR en 2021, mientras que las exportaciones de la Unión a Malasia
ascendieron a 11 800 millones EUR. El superávit comercial total de Malasia con
la Unión ha aumentado de forma constante con el paso de los años, alcanzando los
17 400 millones EUR en 2021. Como consecuencia de las políticas de liberalización
de Malasia y de las perspectivas de un ALC, la inversión extranjera directa de la Unión
en Malasia aumentó hasta alcanzar los 27 800 millones EUR en 2020. El comercio
bilateral entre la Unión y Malasia está dominado por los productos industriales, que
representan más del 90 % del comercio. En marzo de 2019, la Comisión anunció
que debía suprimirse gradualmente el uso del aceite de palma en los combustibles
destinados al transporte de acuerdo con la Directiva sobre fuentes de energía
renovables, que establece un objetivo de bioenergía sostenible del 32 %. Indonesia
y Malasia protestaron y presentaron denuncias ante la Organización Mundial del
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Comercio (OMC). En enero de 2021, Malasia, el segundo mayor productor mundial
de aceite de palma, siguió el ejemplo de Indonesia presentando una denuncia ante la
OMC respecto de las normas de la Unión sobre biocarburantes. En enero de 2021,
el Gobierno malasio anunció que estaba tomando medidas legales contra Francia y
Lituania (Estados miembros de la Unión) por restringir los biocarburantes a base de
aceite de palma. Pese a la oposición de la Unión a la solicitud de Malasia de establecer
un grupo especial para la controversia sobre los biocarburantes de abril de 2021,
finalmente en mayo de 2021 la OMC aprobó la solicitud de Malasia de establecer
dicho grupo para analizar la legislación de la Unión. En octubre de 2021, el Consejo
aprobó unas Conclusiones sobre la lista revisada de la Unión de países y territorios no
cooperadores a efectos fiscales. Por primera vez, Malasia fue añadida a la lista gris del
anexo II. Aunque el aceite de palma se considera una cuestión muy importante en las
negociaciones del ALC UE-Malasia, en realidad el aceite de palma representa menos
del 5 % de las importaciones de la Unión procedentes de Malasia, y las estadísticas
de 2019 del Consejo Malasio del Aceite de Palma también indicaron que la restricción
de la Unión al aceite de palma solo afectará al 0,04 % de la producción anual de
Malasia. No obstante, la invasión rusa de Ucrania ha provocado una escasez mundial
de aceite comestible, lo que podría ayudar a Malasia a recuperar cuota de mercado
de aceite de palma en la Unión. Como señaló el ministro malasio de Industrias de
Plantación y Materias Primas en mayo de 2022, se espera que la demanda mundial
de aceite comestible de la Unión aumente en un futuro próximo debido al escaso
suministro de aceite de girasol y soja.
La coalición Barisan Nasional de Malasia, que incluía a la Organización Nacional
de Malayos Unidos (UMNO), fue derrotada por primera vez en su historia en las
elecciones generales de mayo de 2018. El primer ministro Mahathir Mohamad, líder
de la Alianza de la Esperanza, sustituyó a Najib Razak, quien se enfrentó a doce años
de prisión pendiente de recurso. En noviembre de 2019 la coalición Barisan Nasional
de Malasia, entonces en la oposición, ganó unas elecciones parciales, lo que provocó
la caída del Gobierno del primer ministro Mahathir Mohamad. En marzo de 2020, con
el respaldo de la UMNO, el rey Abdulá tomó juramento a Muhyiddin Yassin, presidente
del Partido Indígena Unido Malasio (PPBM), como primer ministro, quien lidera una
nueva coalición (Perikatan Nasional). No obstante, en octubre de 2020, el líder de la
oposición, Anwar Ibrahim, se reunió con el rey Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah
en un intento de demostrar que contaba con una mayoría parlamentaria convincente
y pidió al primer ministro Muhyiddin Yassin que renunciara a su cargo.
El rey rechazó la propuesta del Sr. Ibrahim, pero, en medio de una profunda crisis
política, el primer ministro Muhyiddin Yassin decidió renunciar a su cargo en agosto
de 2021, tras perder el apoyo de la mayoría en el Parlamento malasio. El rey intervino
para organizar la sucesión del primer ministro y, una vez más, hizo uso de su poder
constitucional. En agosto de 2021, el rey nombró a Ismail Sabri como noveno primer
ministro de Malasia y tercer primer ministro del actual período electoral de cinco años.
Las próximas elecciones generales en Malasia se celebrarán en 2023.
En sus Resoluciones, el Parlamento Europeo ha condenado la pena de muerte, la falta
de respeto de los derechos LGBTI y la represión del descontento y de la expresión
pacífica de la población, incluido el debate público.
En junio de 2022, el Gobierno malasio anunció que aboliría la pena de muerte
obligatoria. Se trata de un paso adelante y de una decisión ejemplar en la región.
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La Unión ha animado a las autoridades del país a adoptar medidas concretas para que
el acuerdo quede plasmado rápidamente en la legislación.

Jorge Soutullo / Samuel Cantell / Cristina Stanculescu / Airis Meier
10/2022
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5.6.10. EL PACÍFICO

La relación de la Unión con la región del Pacífico tiene dimensiones políticas,
económicas y de desarrollo. La Unión es el segundo mayor socio comercial de la
región del Pacífico.
Australia y Nueva Zelanda son socios de ideas afines de la Unión, pues comparten
los mismos desafíos geoestratégicos y promueven el multilateralismo y un orden
mundial basado en normas. En junio de 2018, se iniciaron las negociaciones para
un acuerdo de libre comercio de alcance amplio entre la Unión y Australia y la
decimoquinta ronda de negociaciones tuvo lugar en abril de2023. La Unión firmó un
acuerdo de libre comercio con Nueva Zelanda en julio de 2023.
La Unión mantiene asociaciones con los quince países insulares independientes del
Pacífico, centradas en el desarrollo, la pesca y el cambio climático, así como con los
tres países y territorios de ultramar del Pacífico y con el Foro de las Islas del Pacífico.

BASE JURÍDICA

— Título V (acción exterior de la Unión) del Tratado de la Unión Europea (TUE);

— Títulos I a III y V (política comercial común; cooperación al desarrollo y
ayuda humanitaria; acuerdos internacionales) del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea (TFUE);

— Acuerdo Marco entre la Unión Europea y Australia;

— Acuerdo de Asociación sobre Relaciones y Cooperación entre la Unión Europea
y Nueva Zelanda;

— Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico
(ACP), por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra.

LA UNIÓN EUROPEA Y LA REGIÓN DEL PACÍFICO

La Unión Europea y la región del Pacífico mantienen una larga relación y tienen valores
compartidos y fuertes vínculos económicos y comerciales. La Unión ha desarrollado
asociaciones en la región con Australia, Nueva Zelanda, los quince países insulares
independientes del Pacífico, los tres países y territorios de ultramar (PTU) y el Foro
de las Islas del Pacífico.
La Unión, Australia y Nueva Zelanda son socios de ideas afines, con valores e
intereses comunes. La Unión ha desarrollado estrechos contactos con ambos países,
tanto a nivel estatal como en el sector privado, con respecto a un amplio abanico de
asuntos, como el cambio climático y la reducción del riesgo de catástrofes, el comercio
mundial basado en normas, la seguridad y el desarrollo, la investigación tecnológica
y los derechos humanos.
La relación de la Unión con las islas del Pacífico se ha basado tradicionalmente en la
cooperación al desarrollo en el marco de la asociación entre la Unión y los países de
África, el Caribe y el Pacífico (ACP). En los últimos años, esta relación se ha extendido
a otros sectores, como el medio ambiente, la buena gobernanza, la energía, el cambio
climático, la pesca y los derechos humanos.
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A. Australia y Nueva Zelanda
1. Australia
La Unión Europea y Australia mantienen una larga asociación que se remonta a la
década de 1960. La base de la relación actual es el Acuerdo Marco entre la Unión
Europea y Australia, de 2017, centrado en el diálogo político, las cuestiones de
seguridad, la cooperación internacional, la economía y el comercio, la justicia, la cultura
y la educación, la energía y el medio ambiente. El Acuerdo entró en vigor en octubre
de 2022.
Australia es un importante socio comercial para la Unión. En 2022, la Unión fue el tercer
mayor socio bidireccional de Australia en cuanto al comercio de bienes, con un total de
56 400 millones EUR. Australia es el 18.o socio comercial de la Unión, y las principales
categorías de exportación de la Unión son la maquinaria y los productos químicos.
Las principales exportaciones de Australia a la Unión son minerales, materias primas
y objetos manufacturados.
Desde 2018, la Unión y Australia están negociando un acuerdo de libre comercio
de amplio alcance que facilitaría los intercambios comerciales entre ambas partes.
La decimoquinta ronda de negociaciones, la más reciente, tuvo lugar en abril de 2023
en Bruselas. La reunión de dirigentes de Australia y de la Unión se celebró en
noviembre de 2022 y se centró en la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania,
la perspectiva estratégica cambiante en la Región Indopacífica, el fomento de la
democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y un orden multilateral
basado en normas, el cambio climático, el medio ambiente y la biodiversidad, la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, los derechos humanos y
laborales, la energía, la transformación digital y otros asuntos bilaterales.
2. Nueva Zelanda
Las relaciones entre la Unión y Nueva Zelanda se rigen actualmente por el Acuerdo de
Asociación sobre Relaciones y Cooperación, que se firmó en octubre de 2016 y entró
en vigor en julio de 2022. Este Acuerdo de Asociación facilita un compromiso bilateral
más efectivo mediante el refuerzo del diálogo político y la mejora de la cooperación en
asuntos económicos y comerciales, así como en una gran variedad de otros ámbitos,
como la innovación, la educación y la cultura, la migración, la lucha contra el terrorismo,
la lucha contra la delincuencia organizada y la ciberdelincuencia y la cooperación
judicial. El primer comité mixto tras la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación sobre
Relaciones y Cooperación se celebró en febrero de 2023 y trató la política exterior,
especialmente en el contexto de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y la
expansión de China, la seguridad, el comercio, la investigación y la innovación, el
desarrollo sostenible, los derechos humanos y la justicia. Los dirigentes acogieron
con satisfacción la conclusión de las negociaciones del acuerdo de libre comercio, la
asociación de Nueva Zelanda al programa de investigación Horizonte Europa y la firma
de un acuerdo para el intercambio de datos personales. Nueva Zelanda y la Unión
acordaron reforzar la cooperación en materia de cambio climático, también mediante
un diálogo de alto nivel sobre clima y agricultura en el marco del Diálogo Internacional
Estratégico sobre Agricultura.
La Unión es el tercer mayor socio comercial de Nueva Zelanda, después de China
y Australia. En 2022, los intercambios comerciales bilaterales de mercancías entre
la Unión y Nueva Zelanda ascendieron a 9 100 millones EUR. Las principales
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exportaciones de Nueva Zelanda a la Unión fueron alimentos y materias primas,
mientras que las principales exportaciones de la Unión a Nueva Zelanda fueron
maquinaria y equipos de transporte.
Después de un proceso de negociación de doce rondas, que empezó en 2018, la Unión
firmó un ambicioso acuerdo de libre comercio con Nueva Zelanda en julio de 2023.
El acuerdo, establecido a fin de crear oportunidades económicas y garantizar las
normas laborales y climáticas, está a la espera de la aprobación del Parlamento.
La Comisión de Comercio Internacional suscribió la aprobación del Parlamento en
octubre de 2023 y la decisión final del Pleno se adoptará en noviembre de ese mismo
año en Estrasburgo.
B. Otros países del Pacífico
Los quince países insulares independientes del Pacífico[1] tienen una superficie
combinada de 528 000 km² y forman parte de los Estados de África, el Caribe y el
Pacífico (ACP). Las relaciones de la Unión con los países insulares independientes del
Pacífico se centran en la cooperación para el desarrollo, la pesca y el cambio climático.
La estrategia de la Unión en relación con los países insulares independientes del
Pacífico se describe en la Comunicación conjunta de 2012 titulada «Hacia una
asociación renovada para el desarrollo UE-Pacífico» y se actualizó en la Estrategia
de la UE para la Cooperación en la Región Indopacífica en 2021. Esta estrategia se
basa en el marco del Acuerdo de Cotonú con los países ACP. En diciembre de 2020,
la Unión y la Organización de los Estados de África, el Caribe y el Pacífico (OEACP),
en sustitución del Grupo de Estados ACP, alcanzaron un acuerdo político sobre el texto
de un nuevo Acuerdo de Asociación que sucederá al Acuerdo de Cotonú. Los aspectos
clave del nuevo acuerdo serán la cooperación en materia de comercio e inversión,
desarrollo y regionalización. Abarcará un gran número de ámbitos, como el desarrollo
y el crecimiento sostenibles, los derechos humanos y la paz y la seguridad, con el fin de
promover la integración regional. Una vez ratificado por todas las partes interesadas, el
acuerdo servirá de nuevo marco jurídico y regirá las relaciones políticas, económicas
y de cooperación entre la Unión y 79 miembros de la OEACP durante los próximos
20 años.
Se espera que la firma se celebre en Samoa el 15 de noviembre de 2023, en presencia
de la comisaria Jutta Urpilainen.
El nuevo Acuerdo de Asociación parte de una base común, que establece los
valores y principios compartidos por ambas partes. Además, introduce tres protocolos
regionales específicos para África, el Caribe y el Pacífico con el objetivo de promover
la integración regional. Los protocolos regionales permiten el establecimiento de
estructuras autónomas que mantengan de manera independiente las relaciones con
la Unión y las tres regiones participantes. El acuerdo también prevé una fuerte
dimensión parlamentaria, con una Asamblea Parlamentaria Paritaria permanente
que desempeñe una clara función consultiva. Además, para reflejar la fuerte
dimensión regional del nuevo acuerdo, también incluye tres asambleas parlamentarias
regionales, que actuarán de manera autónoma y tendrán un claro papel consultivo.
La posición del Parlamento Europeo se ha expresado en tres Resoluciones (de 4 de

[1]Los quince países insulares independientes del Pacífico son: Fiyi, Papúa Nueva Guinea y Timor Oriental,
que representan juntos el 90 % de la tierra y la población de la región, y doce pequeños Estados insulares
en desarrollo: Islas Cook, Islas Marshall, Islas Salomón, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palaos, Samoa,
Tonga, Tuvalu y Vanuatu.
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octubre de 2016, 14 de junio de 2018 y 28 de noviembre de 2019). El Parlamento
acoge con satisfacción la arquitectura general propuesta para la futura cooperación
entre los países ACP y la Unión y ha reiterado la importancia de reforzar la dimensión
parlamentaria de la asociación. La UE-27 es el quinto mayor socio comercial de la
región ACP-Pacífico, con un volumen comercial de 4 000 millones EUR en 2022.
El AAE entre la Unión y el Pacífico fue ratificado por el Parlamento en enero de 2011
y por Papúa Nueva Guinea en mayo de 2011. El Gobierno de Fiyi empezó a aplicar el
acuerdo en julio de 2014. Samoa se adhirió al acuerdo en diciembre de 2018 y lo aplica
desde entonces. Islas Salomón también se adhirió al acuerdo y empezó a aplicarlo
en mayo de 2020. En 2018, Tonga declaró su intención de adherirse al acuerdo de
asociación económica. Las negociaciones aún están en curso.
La Unión es el tercer donante de ayuda al desarrollo de los países ACP del Pacífico,
después de Australia y Japón. La ayuda de la Unión al desarrollo al Pacífico para
el período 2021-2027 asciende a aproximadamente 750 millones EUR (incluidos
los PTU).
El nuevo Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional — Una
Europa Global se ha convertido en el principal instrumento de financiación de la
cooperación y el desarrollo de la Unión con los países socios en el marco financiero
plurianual (MFP) para el período 2021-2027. Ha integrado, entre otras cosas, el FED,
que anteriormente quedaba al margen del presupuesto de la Unión. La integración
del FED en el presupuesto de la Unión refuerza las competencias de control del
Parlamento y contribuye a reforzar la legitimidad pública y la visibilidad política de la
ayuda exterior de la Unión en su conjunto.
Los países insulares independientes del Pacífico se enfrentan a importantes desafíos
en materia de desarrollo y cambio climático. Por lo que respecta al cambio climático,
la Unión y los pequeños Estados insulares en desarrollo del Pacífico apoyaron la
celebración del Acuerdo de París en la 21.a Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (COP 21) de 2015. La 23.a sesión (COP 23), celebrada en Bonn
(Alemania) del 6 al 17 de noviembre de 2017, fue presidida por Fiyi.
El Foro de las Islas del Pacífico, una agrupación política de dieciocho miembros, es
un interlocutor de la Unión en las negociaciones comerciales y sobre financiación del
desarrollo. La agrupación está compuesta por: Los miembros del Foro son Australia,
Fiyi, Islas Cook, Islas Marshall, Islas Salomón, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue,
Nueva Zelanda, Palaos, Papúa Nueva Guinea, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Nueva
Caledonia y Polinesia Francesa. Nueva Caledonia y la Polinesia Francesa, junto con
Wallis y Futuna, conforman los tres países y territorios de ultramar (PTU) de la Unión
en la región.

PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO

Las relaciones del Parlamento Europeo con los Parlamentos de Australia y Nueva
Zelanda se remontan a 1979, cuando se creó la Delegación para las Relaciones con
Australia y Nueva Zelanda. Desde entonces, esta delegación ha mantenido reuniones
interparlamentarias periódicas con los Parlamentos de Australia y Nueva Zelanda con
el fin de fomentar las relaciones con ambos países y debatir cuestiones de interés
común, como la agricultura, la energía, el medio ambiente y el cambio climático, el
desarrollo y la cooperación económica, la ciencia y la tecnología, el comercio, la
promoción de la seguridad mundial y regional en la región de Asia y el Pacífico, la
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lucha contra el terrorismo y los derechos humanos. La 42.a reunión interparlamentaria
UE-Australia, la más reciente, se celebró en diciembre de 2022 en Bruselas. Además,
Bruselas también acogió la 27.a reunión interparlamentaria UE-Nueva Zelanda en
febrero de 2023.
El Parlamento está representado en sus relaciones con los demás países del Pacífico
por la Delegación en la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE. Esta se reúne con
su homóloga ACP en la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, compuesta por un
número igual de representantes de la Unión y de los países ACP. La misión principal
de la delegación es preparar las reuniones de la Asamblea Parlamentaria Paritaria
ACP-UE, evaluar y hacer un seguimiento de las actividades del Parlamento, organizar
reuniones con personalidades de alto nivel de los países ACP y debatir temas de
actualidad relacionados con la aplicación del Acuerdo de Cotonú y, en el futuro, del
Acuerdo de Samoa. La 42.a sesión de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE
se celebró en Maputo, Mozambique, del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2022 y
fue seguida de la 43.a sesión en Bruselas en junio de 2023. Se espera que la primera
Asamblea Parlamentaria Paritaria prevista en virtud del Acuerdo de Samoa se celebre
en Luanda, Angola, en febrero de 2024.

Jonas Kraft
10/2023
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