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PREFACIO

Es para mí un verdadero honor tener la posibilidad de introducir al lector 
en la presente obra, que nace como consecuencia del último Congreso sobre 
Integración Eurolatinoamericana, celebrado en el seno de las actividades del 
Instituto Eurolatinoamericano de Estudios para la Integración (I.E.L.E.P.I). La 
monografía cuenta con una división tripartita en la que, los aspectos jurídi-
cos, económicos y político-sociales, han sido tratados de forma minuciosa 
por grandes estudiosos y analistas: políticos de primer nivel, académicos de 
reconocida trayectoria e ilustres personalidades, representantes de los distin-
tos procesos de integración, que protagonizan la materia objeto de estudio y 
cuya demostrable orientación y experticia, avala las conclusiones recogidas 
en cada capítulo.

Entre las grandes materias que serán analizadas a lo largo del presente 
proyecto monográfico, destacan: las posibles motivaciones del declive de 
la alianza estratégica entre Unión Europea y América Latina así como los 
planes de mejora que pueden ser implementados; el análisis evolutivo del 
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA); la situación actual del 
MERCOSUR; las perspectivas pospandemia en los procesos de integración; 
el sistema de protección de los Derechos Fundamentales y los derechos 
sociales en el proceso de recuperación tras la crisis sanitaria; los acuerdos 
de cooperación transfronteriza y la evolución de principios como la respon-
sabilidad patrimonial de los Estados en el ámbito de la Unión Europea o el 
análisis de la financiación y la reforma fiscal en el seno de la integración 
Eurolatinoamericana.

De acuerdo con las apreciaciones realizadas por los autores, no solo la 
motivación histórica sino los evidentes valores comunes compartidos entre 
ambos territorios son, en la actualidad, la principal motivación por la que la 
Unión Europea y América Latina deben continuar en la lucha por una asocia-
ción de provecho y duradera en el tiempo. Ello permitirá un posicionamiento 
destacado en el panorama internacional y una evolución sobresaliente del 
proceso de integración. No cabe duda de que el escenario estratégico en el 
que se desarrolla este cambio se encuentra basado en el compromiso de las 
libertades fundamentales y el desarrollo sostenible, y esto es ideal para el 
buen funcionamiento de la cooperación mutua y para el impulso en el nece-
sario cambio de perspectiva. Es momento de intensificar las relaciones exis-
tentes entre ambos territorios y que los procesos de integración obtengan un 
papel protagónico en nuestra realidad presente y futura.



En definitiva, una obra de colección y que, en nuestra opinión, resulta nece-
saria en cualquier biblioteca jurídica. Nos encontramos, por consiguiente, 
ante una monografía imprescindible para cualquier estudioso que pretenda 
aproximarse a la materia específica de la integración, debido, esencialmente, 
al hecho de que, los planteamientos que los distintos autores intervinientes 
han realizado en relación con el objeto del análisis efectuado de las diferentes 
cuestiones abordadas en cada caso, parten de un enfoque multidisciplinar. 
Espero que la lectura atenta de los contenidos de la presente obra resulte 
atractiva y estimule el interés del potencial lector, consiguiendo que pueda 
ampliar sus conocimientos a partir de las ideas y matices dispuestos en la 
misma y que, en definitiva, venga a suponer un valor añadido en su desarrollo 
profesional y académico.

Prof. Dr. Carlos Francisco Molina del Pozo

Catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares

Presidente del Instituto Eurolatinoamericano de Estudios para la Integración 
(IELEPI)
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CAPÍTULO 1

RAZONES DEL DECLIVE EN LA ALIANZA 
ESTRATÉGICA UE-AL Y OPORTUNIDADES 

PARA SU RELANZAMIENTO

Ramón Jáuregui Atondo1

I. El acervo común con América Latina y la 
importancia de las alianzas estratégicas

Antes de responder a la cuestión principal de este encuentro, me gustaría 
recordar nuestro acervo común con América Latina. Querría reiterar la impor-
tancia de una alianza que se basa y que entronca en una historia común, cul-
tura común, y un marco de aspiraciones jurídico políticas comunes, incluso 
de un cielo protector, de un espacio público semejante para nuestras pre-
tensiones de libertad y progreso. Por tanto, la primera razón que explica la 
importancia de esta alianza es todo lo que tenemos en común.

En segundo lugar, la fuerte presencia económica de Europa y España en 
particular en América Latina. A partir de la década de los 90, se materializa 
la penetración internacional del espacio económico europeo en los grandes 
servicios públicos y en las grandes compañías que prestan estos servicios en 
América Latina. Recordamos que grandes compañías europeas se hicieron 
verdaderamente internacionales cuando ganaron los concursos en la privati-
zación de esas compañías por exigencia del Fondo Monetario. Eso permitió 
que muchos servicios básicos como la telefonía, banca, gas, electricidad, 
etc. fueran prestados por compañías españolas que fortalecieron un vínculo 
económico muy grande entre Europa y América Latina. Más tarde fueron 
acompañadas por grandes acuerdos de asociación y de libre comercio entre 
Europa y América Latina.

En tercer lugar, la razón de esta fortaleza es la convicción común de 
que nuestra acción internacional tanto en América Latina como en Europa 

1. Presidente de la Fundación Euroamérica.
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adquiere una fuerza, unas sinergias mucho mayores si nuestra alianza se 
hace visible en los espacios y en los organismos internacionales. Solos, 
peleamos en un espacio inferior a nuestro peso y juntos hacemos más fuerte 
nuestra capacidad de acción en el mundo internacional. Y eso explica esta 
relación fortalecida.

II. Las razones que motivan el deterioro de la 
situación estratégica

Tiene interés ahora explicar por qué vivimos un momento particularmente 
delicado de declive o en un cierto aletargamiento de esta alianza estratégica. 
Cuatro grandes razones explican esta situación:

En primer lugar, la fractura regional que vive América Latina. No ha habido 
un momento de mayor fractura interna desde el punto de vista político en 
América Latina Consecuencia de conflictos enquistados —Venezuela, Cuba, 
etc.— y como consecuencia también de que la CELAC está también en un 
momento de crisis Brasil ha abandonado CELAC y las cumbres entre CELAC 
y la UE están paralizadas lo que ha creado una situación de impasse en nues-
tras relaciones. En definitiva, el conjunto de los países latinoamericanos no 
tiene una organización armónica que les permita un marco regional de rela-
ciones internacionales.

Un segundo factor, sin duda, es el de la inestabilidad política que viven los 
países latinoamericanos. Para nadie es un secreto que la situación que se 
está viviendo está expresando una inestabilidad inconveniente, acompañada 
de una polarización política peligrosa y de una crisis de partidos políticos 
lamentable, que da lugar a situaciones bastante anómalas. Véase los pro-
cesos de Perú, Chile, Bolivia, Colombia, etcétera. Lo cierto es que, aunque 
el continente latinoamericano consolidó sus sistemas democráticos hace 
veinte años de una manera afortunada para el conjunto de la región, sus 
democracias están golpeadas. Quizás como lo están todas las del mundo, 
pero, en mi opinión, de manera más grave. El sistema institucional está en 
juego y resulta complicado el sostenimiento de un marco de relaciones esta-
bles con algunos países y casi imposible con la región. A ello hay que aña-
dir las propias razones de la Unión Europea. Tenemos que reconocer que el 
debate latinoamericano es difícil de instalar en las cancillerías europeas y que 
la política exterior europea está más centrada en los conflictos con países 
vecinos como Rusia, Turquía o África que prácticamente absorben la mayor 
parte de la atención de Europa.

A todo esto, se ha añadido en los últimos meses una problemática que 
debemos reconocer: Teníamos a punto de firmar el acuerdo Mercosur tras 
años de negociaciones para establecer un marco de libre comercio. El 
acuerdo de 2020 fue un gran logro y estábamos en la misma fase moderni-
zando los acuerdos con México y Chile que fueron los dos primeros países 
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que habían construido acuerdos con Europa a principios de siglo. En este 
momento les confieso que en Europa hay fuertes reticencias a la ratificación 
del acuerdo de Mercosur. Peor aún, lo cierto es que, en este momento, tanto 
la modernización del acuerdo con México, Chile y el propio acuerdo de Mer-
cosur están paralizados. No tenemos la seguridad de que esta ratificación 
se produzca y esto produce una pérdida grande de fiabilidad para Europa. 
Existen problemas medio ambientales en Brasil y ciertos proteccionismos 
en algunos países europeos. Esto provoca unas tensiones enormes en el sis-
tema de partidos europeos hasta el punto de que en periodo electoral de Ale-
mania y Francia es prácticamente imposible obtener dicha ratificación y ello 
es una malísima noticia para nuestras relaciones con América latina porque 
las responsabilidades son solo europeas.

El cuarto bloque de razones es el estancamiento económico de América 
Latina. Tras grandes avances basados en sus exportaciones, desde el 2016 
la economía está estancada y la pandemia ha provocado un daño enorme en 
los países. Esto está provocando que los mercados miren hacia otros espa-
cios como Canadá, EE. UU. o Asia. Esto se agrava al constatarse la lejanía de 
América Latina de las cadenas de producción internacionales.

III. Argumentos que abogan por la importancia de 
la alianza estratégica

Sin embargo, también hay un conjunto de razones que explican las oportu-
nidades que tenemos delante y razonan la importancia de esta alianza estra-
tégica. En primer lugar, un argumento humanitario. Las necesidades que se 
están viviendo en América Latina a raíz de la pandemia son enormes. En 
gran parte, porque su impacto en Estados demasiado débiles con estructuras 
sanitarias insuficientes explica que estén sufriendo más víctimas que ningún 
otro país en el planeta. Hay una necesidad enorme de que Europa se haga 
presente, que este plano de cooperación y aportación en cantidad de mate-
rias (sobre todo vacunas) se materialice para que no perdamos el afecto y los 
valores comunes que compartimos.

En segundo lugar, creo que es importante que Europa recupere junto Amé-
rica Latina su apuesta de un ideal común en materia de organización inter-
nacional: el multilateralismo, los acuerdos regulatorios en comercio, etc. la 
defensa de los organismos internacionales, hace confluir en esa asociación 
para defender valores comunes y esto es fundamental en un mundo tan des-
ordenado y gravemente impactado por la administración Trump.

En tercer lugar, hay una necesidad de convergencia ante la doble disrup-
ción que vive el mundo: ecológica y transformación digital, que van a confi-
gurar una nueva escala organizativa del mundo. La cooperación entre Europa 
y América Latina es fundamental en materia medio ambiental y el posiciona-
miento europeo como líder en este sector es importante. Pero América Latina 



Con motivo de la celebración del VI Congreso de Integración Eurolatinoamericana, celebra-
do en el seno de actividades del Instituto Eurolatinoamericano de Estudios para la Integración 
(IELEPI), hemos creído conveniente la elaboración de la presente monografía que reúne la parti-
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En definitiva, nos encontramos ante una obra de colección, imprescindible para cualquier 
estudioso de la materia que aportará un valor añadido a su biblioteca y cuyos contenidos serán 
de gran interés.

LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN EUROLATINOAMERICANOS: 
ASPECTOS JURÍDICOS, ECONÓMICOS, POLÍTICOS Y SOCIALES

CARLOS FRANCISCO MOLINA DEL POZO
Es Catedrático de Derecho Administrativo (2006) y Catedrático Jean Monnet 
(1990) ad personam (2001) de Derecho de la Unión Europea.

Es presidente del Instituto Eurolatinoamericano de Estudios para la Integración 
(1992 y continúa).

Es autor de más de 80 libros y de más de 300 artículos científicos sobre 
cuestiones relativas al Derecho Administrativo y al Derecho de la Unión 
Europea y de la integración.

VIRGINIA SALDAÑA ORTEGA
Es profesora de Derecho de la Unión Europea en la Universidad Isabel I 
(2020), doctoranda en Derecho por la Universidad de Alcalá (2019) y cola-
boradora de la Cátedra Jean Monnet ad personam de Derecho de la Unión 
Europea de la Universidad de Alcalá (2017).

Es vicesecretaria general del Instituto Eurolatinoamericano de Estudios para 
la Integración (2021).

ISBN: 978-84-1359-401-9
PVP: 20,00 €

9 788413 594019


	_Hlk87887059
	_Hlk87887074
	_Hlk87887037
	_Hlk87887017
	_Hlk87886938
	_Hlk87872835
	_Hlk87872867
	Capítulo 1
	Razones del declive en la alianza estratégica UE-AL y oportunidades para su relanzamiento
	Ramón Jáuregui Atondo
	I. El acervo común con América Latina y la importancia de las alianzas estratégicas
	II. Las razones que motivan el deterioro de la situación estratégica
	III. Argumentos que abogan por la importancia de la alianza estratégica
	IV. Conclusiones
	Referencias bibliográficas

	Capítulo 2
	A los 30 años del SICA
	César Ernesto Salazar Grande
	I. Introducción
	II. Perspectivas de futuro del SICA
	Referencias bibliográficas

	Capítulo 3
	Aportes a la estrategia para la Integración Eurolatinoamericana
	Miguel Ángel Ciuro Caldani
	I. Ideas básicas
	I.1. Panorama general
	I.2. Modelo estratégico-jurídico

	II. Estrategia trialista para la integración eurolatinoamericana
	A) El mundo jurídico
	1) Enfoque general
	a) Dimensión sociológica
	b) Dimensión normológica
	c) Dimensión dikelógica

	2) Especificidades

	B) Horizonte en el mundo político

	III. Conclusión
	Referencias bibliográficas

	Capítulo 4
	Mercosur, entre la consolidación y la fragmentación. Luces y sombras del proceso de integración regional en el orden jurídico institucional, a 30 años de su creación
	Silvina Barón Knoll
	I. Consideraciones previas. Límites del estudio abordado
	II. Aspectos jurídicos e institucionales del Mercosur
	II.1. Desarrollo institucional
	II.2. Acerca de la estructura institucional del Mercosur y otros aspectos relativos a su perfil y funcionamiento. Fortalezas y debilidades:


	III. Reflexión final
	Referencias bibliográficas

	Capítulo 5
	La importancia de los mecanismos de solución de controversias en los sistemas de integración: una mirada al Mercosur
	Juan Manuel Rivero Godoy
	I. Introducción
	II. El mecanismo de controversias en el Mercosur
	II.1. El Protocolo de Olivos y su trascendencia
	II.2. Los Estados asociados y la solución de controversias

	III. Estado actual de la institucionalización jurídica
	IV. Síntesis de los 30 años
	V. Conclusiones
	Recursos bibliográficos

	Capítulo 6
	Desafíos sociales por la pandemia para la integración Eurolatinoamericana
	Ernesto Velázquez Baquerizo
	I. Introducción
	II. La pandemia y sus desafíos
	III. Productos sociales de la pandemia
	IV. Afectación de la pandemia a los procesos de integración
	V. Conclusiones
	Referencias bibliográficas

	Capítulo 7
	La ciudadanía europea como fundamento del derecho a la protección diplomática y consular: actualidad y perspectivas a futuro
	Pablo César Mortarotti
	I. Introducción
	II. Desarrollo
	a) Antecedentes históricos
	b) Un andamiaje jurídico complejo, ¿y abierto?
	c) El artículo 46 de la CDFUE: la ciudadanía de la Unión como hacedora de un derecho fundamental con proyección exterior


	III. Conclusiones
	Referencias bibliográficas

	Referencias bibliográficas
	V. Conclusiones
	IV. Tendencias actuales
	III. Contexto jurídico
	III.1. Convenios de Seguridad Social
	III.2. Ley n.º 18.156


	II. Contexto estadístico de la migración en Chile
	I. Introducción
	Daniela del Pilar Zavando Cerda
	Capítulo 9
	Cooperación transfronteriza transpirenaica como ejemplo de colaboración y desarrollo en el ámbito de la política territorial de la Unión Europea
	Raúl Majuelo Armas
	I. Introducción
	II. La cooperación transfronteriza
	III. Organizaciones formadas a raíz de la cooperación territorial transpirenaica
	III.1. Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP)
	Protección ambiental y adaptación al cambio climático
	Promoción de iniciativas y atractividad del territorio
	Movilidad, conectividad y accesibilidad
	Gobernanza

	III.2. Conferencia Atlántica Transpirenaica (CAT)
	III.3. Eurorregión Aquitania Euskadi-Navarra
	Ciudadanía Eurorregional
	Economía del conocimiento, innovación y competitividad empresarial.
	Territorio y movilidad sostenibles
	Gobernanza


	IV. Conclusiones
	Referencias bibliográficas

	Capítulo 10
	La responsabilidad patrimonial de los Estados por el incumplimiento del Derecho de la Unión Europea: A propósito del recurso por incumplimiento interpuesto con fecha 24 de junio de 2020 (C-278/20)
	Virginia Saldaña Ortega
	I. Introducción
	II. El principio de responsabilidad patrimonial de los Estados miembros: evolución y paradigma actual
	III. Conclusiones
	Referencias bibliográficas

	Capítulo 11
	Integración Eurolatinoamericana
	José Manuel García-Margallo y Marfil
	I. Introducción
	II. Características de la situación actual
	III. Conclusiones
	Referencias bibliográficas

	Capítulo 12
	El plan de recuperación para Europa tras la crisis sanitaria
	Margarita Navarro Pabsdorf
	Eduardo Cuenca García
	I. Introducción
	II. La nueva Agenda Estratégica de la Unión Europea para 2019-2024
	III. Las primeras reacciones de las autoridades europeas ante la crisis
	IV. El Next Generation EU
	V. Características de los acuerdos
	VI. Marco financiero plurianual 2021-2027
	VII. Reflexiones finales
	Referencias bibliográficas

	Capítulo 13
	La financiación de la integración europea. Necesidad de un presupuesto fuerte y federal para la UE
	Pablo Podadera Rivera
	I. Introducción
	II. Integración económica y monetaria vs. crecimiento económico y disparidades regionales
	A. Integración económica vs. disparidades regionales
	B. Integración monetaria vs. disparidades regionales

	III. Necesidad de un presupuesto federal para la Unión Europea
	IV. A modo de conclusión
	Referencias bibliográficas

	Capítulo 14
	Reconstrucción tras la pandemia: Urgencia y necesidad de una reforma fiscal
	Domingo Carbajo Vasco
	I. Introducción
	II. Los efectos socioeconómicos de la pandemia
	III. Las medidas económicas ante la crisis COVID-19. Una visión general
	IV. El papel de los impuestos ante la COVID-19. Algunos puntos a resaltar
	Referencias bibliográficas

	Capítulo 15
	Integración productiva en el Mercosur: ¿Realidad o espejismo?
	Fernando Milano
	I. Introducción
	II. La integración productiva en el Mercosur: lineamientos generales
	III. Obstáculos a sortear para el avance de la integración productiva
	IV. Conclusiones
	Referencias bibliográficas

	Capítulo 16
	Panorama y perspectivas de la integración jurídica americana
	Juan Pablo Pampillo Baliño
	I. Introducción
	II. Etapas y procesos de la integración jurídica americana
	III. El futuro de la integración americana
	Referencias bibliográficas

	Capítulo 17
	Las relaciones UE-Ecuador: avance y retos
	Jorge A. Jiménez Carrero
	I. El acuerdo comercial multilateral entre la UE y Colombia/Perú/Ecuador
	II. Impacto del acuerdo
	III. La intensificación de las relaciones UE–Ecuador
	IV. El «Team Europe» y la lucha contra la COVID-19 en Ecuador
	V. Conclusiones
	Referencias bibliográficas

	Capítulo 18
	Acuerdo Mercosur – UE – Pacto verde europeo y los ODS
	Graciela R. Salas
	I. Introducción
	II. Acuerdo Mercosur – UE – Pacto verde europeo y los ODS
	III. Un sistema jurídico particular
	IV. Conclusiones
	Recursos bibliográficos

	Capítulo 19
	El pilar de derechos sociales en la recuperación e integración
	Nuria Puentes Ruiz
	I. Introducción
	II. Los principios de la Europa social inclusiva y el Plan de Acción del Pilar
	III. Los derechos sociales en la integración eurolatinoamericana
	IV. Conclusiones
	Referencias bibliográficas

	Capítulo 20
	LA NUEVA AGENDA DEL CONSUMIDOR: ¿UN ENFOQUE POLÍTICO HORIZONTAL?
	Bernardo Hernández Bataller
	I. Introducción
	II. Antecedentes
	II.1. La nueva agenda del consumidor
	II.2. Los consumidores durante la pandemia de COVID-19
	II.2.1. La cuestión sanitaria
	II.2.2. La COVID y el incremento de las prácticas comerciales desleales
	II.2.3. Las empresas de transporte y los operadores turísticos


	III. Contenido de la nueva Agenda Europea del Consumidor
	III.1. La Transición ecológica
	III.2. La Transformación digital
	III.3. La consolidación del mercado interior europeo: la seguridad de los productos
	III.4. Otras propuestas de acción relativa a la transformación digital
	III.5. La pobreza energética
	III.6. Respeto y tutela eficaces de los derechos de protección al consumidor
	III.7. Abordar las necesidades específicas de los consumidores
	III.8. La reforma de las Directivas sobre crédito
	III.8.1. La Directiva de crédito al consumo
	III.8.2. Los servicios financieros a distancia
	III.8.3. El problema de los créditos rápidos
	III.8.4. La cuestión no resuelta del sobreendeudamiento de las familias

	III.9. Protección de los consumidores en el contexto mundial
	III.10. Gobernanza

	IV. Conclusiones
	Referencias bibliográficas

	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco



