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I. Información General 

 
 

 
 

  

Proporciona información general 
referente al lugar y sede de la reunión, 
tales como los datos de la Embajada de 
México en el país anfitrión y pronóstico 
del clima, entre otros.   
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INFORMACIÓN GENERAL 

EMBAJADA DE MÉXICO EN PANAMÁ  

Señor Santiago Mateos Cibrián, Encargado de Negocios, a.i., Jefe de Cancillería 
Dirección: Edificio P.H. Torre ADR. Piso 10, Av. Samuel Lewis y Calle 58 
Urbanización Obarrio, Corregimiento de Bellavista. Panamá, República de Panamá. 
Horario de Oficina: lunes a viernes de 09:00 a 13:30 y de 15:00 a 18:00 hrs. 
Teléfono: (507) 263-4900, 263-2159, 263-5327, 263-7423, 263-6715. 
Correo: embamexpan@cwpanama.net 
                                                                        

 
PARLAMENTO LATINOAMERICANO Y 
CARIBEÑO  
 
Dirección: Panamá, Ave. Principal de Amador, 
Edificio Parlamento Latinoamericano. Apartado 
Zona 4, Panamá Ministerio R.R.E.E., casilla 1527. 
Teléfono: (507) 201-9000 / 201-9028 
Correo: info@parlatino.org   
 
 

Diferencia de horario: La Ciudad de Panamá tiene +1 hora con relación a la Ciudad 
de México.   
 
Tipo de cambio al 07 de abril de 2025: 1 dólar/balboa – 20.68 pesos mexicanos 

(Banco de México). 

Pronóstico del clima para la Ciudad de Panamá, Panamá: 
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Voltaje:  

• Voltaje: 110 V 

• Frecuencia: 60 Hz 

• Clavijas: tipo A / B 

 

Las clavijas a utilizar en Panamá son del tipo A / B: 

 

 

 

Tipo A: “Clavijas japonesas A”                Tipo B: A veces válido para “Clavijas A”  

 

Ambas clavijas son las de uso común en México. 
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REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS, 

DEUDA SOCIAL Y DESARROLLO REGIONAL 

 
10 y 11 de abril 

Sede Permanente, Panamá 

AGENDA PRELIMINAR 

Presidente: Dip. Nelson Fernando Padovani, Brasil 

1er. Vicepresidencia; Por designar, Argentina 

2do Vicepresidente: Por designar, México 

Secretaria: Por designar, Colombia 

 

 
 

09 DE ABRIL 

 Llegada de los parlamentarios y traslado a hoteles oficiales 
 

 10 DE ABRIL 
 

8:30 Traslado de los parlamentarios desde Hoteles oficiales a la Sede  
 

09:00 Tema I 
Nutrición del suelo y uso de defensivos agrícolas para fortalecer la seguridad 
alimentaria en América Latina y el Caribe. 
 
Informe por país 
 

11:00 Tema II 
El Turismo como promotor del Desarrollo en América Latina y el Caribe 
 
Informe por país 
 

13:00 Almuerzo 
 

14:30 Tema III 
Las relaciones comerciales con Asia como herramienta para el desarrollo de 
América Latina y el Caribe 
 
Informe por país 
 

16:30 Fin de la jornada 
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 11 de abril 
 

08:30 Traslado de los parlamentarios desde Hoteles oficiales a la Sede  
 

 Continuación de los trabajos 
 

 Tema IV 
El hidrógeno y las nuevas posibilidades energéticas como factores para el desarrollo 
de América Latina y el Caribe 
 
Informe por país 
 

12:00 Tema V  
EL PACTO PARA EL FUTURO: 
Es un acuerdo global de las Naciones Unidas que busca construir un futuro más 
justo, inclusivo, y sostenible. Se adoptó en septiembre de 2024, tras la Cumbre del 
Futuro.  
 
Objetivos del Pacto para el Futuro:  
• Transformar la gobernanza mundial 
• Promover el desarrollo sostenible 
• Garantizar la paz y la seguridad internacionales 
• Fomentar la cooperación digital 
• Impulsar el comercio y el desarrollo equitativos 
• Fortalecer el sistema multilateral 
• Cuidar los derechos humanos 
• Abordar la crisis climática 
• Protegerse de las amenazas de la inteligencia artificial 
 
Seguimientos al Pacto para el Futuro (Acciones: 
4,5,34,47-53, así  como:1,2,6,12,13,16,17,18,27,38,43,45-46,54-55) 
 

 Fin de la jornada 
Traslado de los y las parlamentarios a sus respectivos hoteles. 
 

 
NOTA: Artículo 60 del Reglamento del PARLATINO: *La Secretaría de Comisiones hará entrega del 
material en forma electrónica, dejando a responsabilidad de los legisladores la impresión de los 
documentos en caso de que la deseen. https://parlatino.org/comision-de-asuntos-economicos-
deuda-social-y-desarrollo-regional/ 
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y Caribeño (Parlatino) 

 

 

 

 

 

 

  

Nota informativa que describe al 
Parlamento Latinoamericano y Caribeño y 
su composición, así como la participación 
de México en dicho Foro.  
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EL PARLAMENTO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO (PARLATINO) 
 

Nota Informativa1  

 
El Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) es un organismo 
autónomo de carácter regional que, desde su fundación, buscó ser un mediador en 
los distintos conflictos entre sus países integrantes. Es también un defensor de los 
principios de integración, no intervención y autodeterminación de los pueblos que 
se encuentran en el centro de la política exterior de sus miembros.  
 
Este foro se constituyó formalmente el 10 de diciembre de 1964 mediante la 
Declaración de Lima, y el 16 de noviembre de 1987 se firmó el Tratado de 
Institucionalización del Parlamento Latinoamericano, en cuyo Artículo 1° quedó 
establecido como “(…) un organismo regional, permanente y unicameral, integrado 
por los Parlamentos Nacionales de los países soberanos e independientes de 
América Latina y el Caribe, elegidos democráticamente mediante sufragio popular 
(…)”. Sus principios permanentes son:  
 

● La defensa de la democracia. 

● La integración latinoamericana y caribeña.  

● La no intervención. 

● La autodeterminación de los pueblos. 

● La pluralidad política e ideológica como base de una comunidad 

latinoamericana democráticamente organizada. 

● La igualdad jurídica de los Estados. 

● La condena a la amenaza y al uso de la fuerza contra la independencia 

política y la integridad territorial de cualquier Estado.  

● La solución pacífica, justa y negociada de las controversias internacionales.  

● La prevalencia de los principios de derecho internacional referentes a las 

relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados. 

Los propósitos del PARLATINO son: 

● Velar por el estricto respeto a los derechos humanos.  

● Defender la plena vigencia de la libertad, la justicia social, la independencia 

económica y el ejercicio de la democracia representativa y participativa, con 

elecciones libres y transparentes y con estricto apego a los principios de la 

no intervención y de la libre autodeterminación de los pueblos y la vigencia 

del Estado de Derecho. 

● Fomentar el desarrollo económico y social de la comunidad latinoamericana 

y pugnar porque alcance la plena integración económica, política, social y 

cultural de sus pueblos; 

 
1 Elaborada en el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado mexicano.  
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● Luchar por la supresión de toda forma de colonialismo, neocolonialismo, 

racismo y cualquier otra clase de discriminación en América Latina y el 

Caribe. 

● Estudiar, debatir y formular políticas de solución a los problemas sociales, 

económicos, culturales, ambientales y de política exterior de la comunidad 

latinoamericana y caribeña.  

● Contribuir a la consecución de la paz, la seguridad y el orden jurídico 

internacionales, denunciando y combatiendo el armamentismo y la agresión 

de quienes sustenten la política de la fuerza, que son incompatibles con el 

desarrollo económico, social, cultural, tecnológico y ambiental de los pueblos 

de América Latina y el Caribe. 

● Propugnar por el fortalecimiento de los parlamentos de América Latina y el 

Caribe, garantizando así la vida constitucional y democrática de los Estados. 

● Impulsar la armonización legislativa mediante la elaboración de proyectos de 

leyes modelo. 

Los idiomas oficiales de trabajo son el español y el portugués, y su sede 
actualmente se encuentra en Panamá. 

Cabe mencionar que sus principios no son sólo una declaración abstracta puesto 
que se ven materializados en propuestas legislativas por medio de Leyes Modelo. 

Actualmente, el PARLATINO cuenta con 23 países miembros: Argentina, Aruba, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Isla de San Martín, Surinam, Uruguay y Venezuela. 

Descripción general del Tratado de Institucionalización del Parlamento 
Latinoamericano   

El Tratado consta de nueve artículos, a saber: Artículo I. El Parlamento; Artículo II. 
Principios; Artículo III. Propósitos; Artículo IV. Los Miembros; Artículo V. Órganos; 
Artículo VI. Personalidad y Prerrogativas; Artículo VII. Gastos; Artículo VIII. Sede; y 
Artículo IX. Clausulas Finales.2     

El Artículo V, denominado “Órganos”, estipula la composición y las funciones de los 
órganos que compondrán el PARLATINO: la Asamblea, la Junta Directiva, las 
Comisiones Permanentes y la Secretaría General. A continuación, se presenta un 
resumen de las funciones de cada uno de éstos: 

 

 
2 Parlamento Latinoamericano y Caribeño. Tratado de Institucionalización del Parlamento 
Latinoamericano. Consultado el 3 de agosto de 2020 en la URL: https://bit.ly/3i1c3tm 
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La Asamblea  

La Asamblea es el órgano principal del PARLATINO y está integrada por todos los 
Estados partes del Tratado de Institucionalización, los cuales se reúnen 
ordinariamente cada año en la sede permanente. Las delegaciones nacionales 
están compuestas por un número máximo de doce miembros que deben ser 
proporcionales a los partidos políticos o grupos parlamentarios de sus respectivas 
legislaturas, las cuales cuentan con derecho a voto.3 

Para sesionar, la Asamblea requiere de la asistencia de más de la mitad de los 
Parlamentos miembros, cuyos delegados representen, por lo menos, un tercio del 
total de votos. 

En el ámbito de sus atribuciones, la Asamblea aprueba los acuerdos, las 
recomendaciones o resoluciones, además tiene la facultad de suspender a un 
Parlamento miembro cuando no se cumplan los requisitos establecidos en el 
Tratado.4 

La Asamblea elige al presidente, al presidente alterno, al secretario general, al 
secretario general alterno, al secretario de comisiones, al secretario de relaciones 
interparlamentarias y al secretario de relaciones interinstitucionales del Parlamento 
Latinoamericano y Caribeño. 

La Asamblea tiene entre sus funciones las de: 

a) Fijar las líneas generales y prioritarias de actuación del organismo.  

b) Resolver, por las dos terceras partes de los votos presentes, las solicitudes 

de admisión o ingreso de Parlamentos nacionales. 

c) Resolver, por las dos terceras partes de los votos presentes, las solicitudes 

que le haga llegar la Mesa Directiva, referentes a la suspensión de un 

Parlamento miembro. 

d) Resolver, por las dos terceras partes de los votos presentes, a solicitud de 

por lo menos cinco Parlamentos miembros, lo referente a la destitución de 

los miembros que integran la Mesa Directiva. 

e) Aprobar las cuotas de contribución de los Parlamentos nacionales para el 

funcionamiento del PARLATINO. 

f) Elegir los miembros del Consejo Consultivo. 5 

 

 
3 Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO). Órganos principales. Consultado el 3 de 
agosto de 2020 en la URL: https://bit.ly/33l3uWf 
4 Ídem.  
5 Ídem.  
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La Junta Directiva 

La Junta Directiva está integrada por un presidente, un presidente alterno, un 
secretario general, un secretario general alterno, un secretario de comisiones, un 
secretario de relaciones interparlamentarias, un secretario de relaciones 
interinstitucionales, un presidente delegado y 23 vicepresidentes (uno por cada 
Congreso miembro).6 La Junta se reúne dos veces al año y es la máxima autoridad 
cuando no esté sesionando la Asamblea.7  

Como parte de sus funciones exclusivas, la Junta Directiva deberá promover el 
acercamiento e ingreso de los Parlamentos Nacionales de los Estados 
latinoamericanos y caribeños que no forman parte de la organización; resolver las 
solicitudes de admisión o ingreso; transmitir a la Asamblea la solicitud de 
suspensión por cinco o más Parlamentos miembros en contra de algún otro 
Parlamento; y elaborar o encomendar la preparación de los documentos de trabajo 
sobre los temas de las agendas.8 

  Miembros de la Mesa Directiva 

Presidencia  Diputado Rolando González Patricio 
(Cuba). 

Presidencia Alternativa  Diputado Carlos Núñez Salinas (Paraguay) 

Secretaría General  Diputado Juan Martín Rodríguez 
(Uruguay).  

Secretaría General Alterna  Diputada Melina Ajoy Palma (Costa Rica) 

Secretaría de Comisiones Diputada Nancy Sánchez Arredondo 
(México) 

Secretaría Alterna de Comisiones Diputado Didiano Pinilla (Panamá) 

Secretaría de Relaciones 
Interparlamentarias 

Diputado Alfredo Pacheco (República 
Dominicana) 

Secretaría de Relaciones 
Interinstitucionales 

Congresista María del Carmen Alva Prieto 
(Perú) 

 

Las Comisiones Permanentes 

Existen trece Comisiones Permanentes que son consideradas, en su conjunto, “el 
órgano especializado y tienen funciones de análisis, estudio e investigación sobre 
temas políticos, sociales, económicos, educativos, culturales, jurídicos, laborales, 
derechos fundamentales, sanitarios, ambientales, agropecuarios, servicios 
públicos, corrupción, seguridad y asuntos referentes a la mujer, el niño, la juventud, 
la tercera edad, las etnias, la igualdad de género, la seguridad social, la salud, la 

 
6 La vicepresidenta por México es la senadora Beatriz Paredes Rangel.    
7 PARLATINO. Junta Directiva. Consultado el 3 de agosto de 2020 en la URL: https://bit.ly/3fsElv0 
8 Ídem.  
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vivienda, el desarrollo sostenible y todos aquellos que en común interesan a la 
América Latina y el Caribe.9 

Están integradas por un presidente y por dos vicepresidentes designados por la 
Junta Directiva para un periodo de dos años. Cabe mencionar que, por resolución 
de la XIX Asamblea Ordinaria del PARLATINO, celebrada los días 7 y 8 de 
noviembre del 2002 en São Paulo, Brasil, la Junta Directiva decidió reducir de 21 a 
13 Comisiones Permanentes. A continuación, se enlistan las Comisiones 
Permanentes y sus respectivos objetivos.   

Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

Objetivo:  

La Comisión está encargada de buscar el desarrollo agropecuario, agroindustrial, 
forestal, ictícola, biotecnológico del cultivo de la tierra, de los ríos y del mar en 
cada uno de los países o en la región, en su conjunto. 

 

Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional. 

Objetivo: 

Se encarga del análisis de cuestiones como las estructuras económicas en los 
niveles nacional y regional, procesos de producción, distribución y consumo de 
bienes y servicios en distintos sectores, políticas de desarrollo, crecimiento y 
bienestar, planificación para superar la pobreza, procesos de integración 
económica, comercio exterior, reconversión industrial, financiamiento general, 
gasto público, inversión privada, precios y salarios, entre otras. 

 

Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración. 

Objetivo: 

Se enfoca en el estudio de la integración entre los municipios y su vinculación con 
las respectivas Asambleas estatales, departamentales y con el Parlamento 
nacional. De igual forma, acuerda lo relativo a la estabilidad, evolución y desarrollo 
del régimen democrático en América Latina y el Caribe.  

 

Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias. 

Objetivo: 

Busca analizar lo relativo a la promoción, resguardo, protección y defensa de los 
derechos fundamentales de las personas en la región. Al mismo tiempo, elabora 
propuestas sobre políticas de prevención del delito, humanización de la justicia 
penal, tratamiento del delincuente y regímenes carcelarios. 

 

 
9 PARLATINO. Estatuto del Parlamento Latinoamericano y Caribeño. Consultado el 3 de agosto de 
2020 en la URL: https://bit.ly/3i7Z1tV 
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Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación. 

Objetivo: 

La Comisión tiene competencias en asuntos como la creación y desarrollo de los 
valores culturales, la producción y acceso a bienes culturales, la defensa del 
patrimonio cultural de los pueblos, la protección de las diversidades culturales 
autóctonas, el progreso de los sistemas educativos, el desarrollo de la ciencia y 
la tecnología y la promoción de los intercambios en estos temas.  

 

Comisión de Energía y Minas. 

Objetivo: 

Es competente en el estudio y generación de recomendaciones en torno a la 
amplia gama de actividades relacionadas con la electricidad, carbón, gas, petróleo 
y derivados, energía nuclear, geotérmica, eólica y solar, y demás fuentes 
energéticas, así como las políticas públicas sustentables en energía y minería. 
Analiza además el aprovechamiento sustentable de los recursos, el impacto 
ambiental, la integración energética y la interconexión eléctrica.  

 

Comisión de Asuntos Laborales, Previsión Social y Asuntos Jurídicos. 

Objetivo: 

Esta Comisión se encarga de los asuntos relacionados con políticas de empleo, 
salarios, la seguridad social universal, así como el papel del Estado y de los 
actores sociales públicos y privados en la garantía de los derechos laborales.   
 

 

Comisión de Medio Ambiente y Turismo. 

Objetivo: 

Tiene a su cargo temas como la promoción y salvaguarda de la biodiversidad y el 
equilibrio ecológico, la prevención de los desastres naturales, las consecuencias 
del cambio climático y la contaminación, y el turismo.  

 

Comisión de Igualdad de Género, Niñez y Juventud. 

Objetivo: 

Busca lograr la plena participación de la mujer, en igualdad de oportunidades y 
derechos en esferas como el trabajo, educación, política, maternidad y derecho 
de la familia. También vela por la protección de los derechos humanos de la 
juventud y la infancia.  
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Comisión de Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y Etnias. 

Objetivo: 

Su principal propósito es contribuir a la participación de las comunidades 
indígenas y otras etnias en los países de América Latina y Caribe. Ofrece prioridad 
a la promoción de estudios sobre estos grupos, así como al rescate y desarrollo 
de sus distintas manifestaciones culturales. 

 

Comisión de Salud. 

Objetivo: 

Su tarea central es la prevención y recuperación de la salud de la población de 
América Latina y el Caribe. Analiza temáticas como la salud pública, el 
saneamiento ambiental, los impactos de las enfermedades, las propuestas de 
reformas a los sistemas sanitarios y la situación alimentaria. 

 

Comisión de Servicios Públicos y Defensa del Usuario y el Consumidor 

Objetivo: 

Estudia el desarrollo de las estructuras para garantizar la prestación y regulación 
de los servicios básicos, centrándose en los derechos humanos de los 
consumidores y usuarios. Se ocupa de temas como el acceso al agua potable, 
los servicios sanitarios, la infraestructura de energía y el cobro abusivo en las 
tarifas. 

 

Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, 
Terrorismo y el Crimen Organizado. 

Objetivo: 

Dicha Comisión hace recomendaciones sobre políticas para luchar contra la 
producción, el comercio y el consumo ilegal de estupefacientes, las diversas 
formas de delincuencia organizada actos, el terrorismo y la corrupción. También 
promueve políticas públicas para prevenir y combatir la violencia urbana, así 
como garantizar la seguridad ciudadana.  
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Proyectos de Leyes Marco o Leyes Modelo aprobadas por el PARLATINO10  

Una de las acciones más significativas y complejas que realiza el PARLATINO es 
la armonización y homologación legislativa, mediante la elaboración y aprobación 
de las distintas Leyes Marco o Leyes Modelo por parte de las Comisiones 
Permanentes y que reciben del apoyo de los diversos organismos regionales e 
internacionales con los que se han suscrito acuerdos de cooperación 
interinstitucional. De esta forma, se ha aprobado Leyes Marco o Leyes Modelo en 
temas tan diversos como la salud, el crimen cibernético, comunidades indígenas, 
pueblos afrodescendientes, derechos de la Madre Tierra, gestión de riesgo de 
desastres, protección contra la violencia feminicida, derecho a la alimentación, 
combate y prevención de la trata de personas, cambio climático y pesca artesanal 
entre muchas otras. 

México en el PARLATINO 

México es un parte del PARLATINO desde su fundación y tiene un papel 
preponderante dentro de las Comisiones y los órganos directivos, siendo promotor 
de distintas Leyes Modelo.  

El Congreso mexicano ha presidido el PARLATINO en tres ocasiones: la primera 
fue del 25 de abril de 1977 al 16 de julio de 1979, con el diputado Augusto Gómez 
Villanueva y sustituido por el diputado Víctor Manzanilla Schaffer. La segunda 
ocasión en que México presidió el organismo fue del 18 de marzo de 2000 al 8 de 
noviembre de 2002, con la entonces senadora Beatriz Paredes Rangel. La tercera 
ocasión estuvo a cargo de la entonces senadora Blanca Alcalá Ruiz (2015-2017).  

México ha ocupado la Secretaría General en dos periodos consecutivos del 2011 al 
2012 y del 2012 al 2015, así como la Secretaría de Comisiones a través de la 
senadora María de los Ángeles Moreno Uriegas del 2006 al 2010. Asimismo, ocupó 
la Secretaría de Relaciones Interparlamentarias con la entonces senadora María del 
Rocío Pineda Gochi (noviembre de 2017-agosto de 2018).  
 
En la XXXV Asamblea Ordinaria, la senadora Lucía Virginia Meza Guzmán fue 
electa Secretaria General Alterna para el periodo 2019-2021, quien posteriormente 
ocupó el cargo de Secretaria General hasta inicios de 2022. En la XXXVI Asamblea 
Ordinaria, el senador Ricardo Velázquez Meza fue elegido como Secretario de 
Comisiones para el periodo 2022-2023. 

 
10 Una Ley Modelo, también equiparada con la expresión Ley Marco, es un instrumento de 
armonización legislativa. Se define como “todo acto legislativo aprobado por la Asamblea del 
Parlamento Latinoamericano y Caribeño, destinado a recomendar a los Parlamentos que integran el 
Organismo un texto legal que establezca criterios normativos mínimos y equivalentes a alcanzarse 
en la Región sobre una materia determinada, y que en el marco de un proceso de integración y 
cooperación sirva como aporte para la elaboración de normas de avanzada en el derecho interno, 
tendientes a reafirmar los principios y propósitos del PARLATINO y la defensa de los derechos 
humanos”. PARLATINO. Diccionario de comisiones del PARLATINO. 2019. Consultado el 3 de 
agosto de 2020 en la URL: https://bit.ly/2DrNNSa 
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Desde diciembre de 2024, la diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo ocupa 
la Secretaría de Comisiones del Parlatino.   
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con los temas incluidos en la agenda 
elaboradas por el CEIGB. 
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RESUMEN DEL ACTA DE LA REUNIÓN CONJUNTA DE LAS COMISIONES DE 

ASUNTOS ECONÓMICOS, DEUDA SOCIAL Y DESARROLLO REGIONAL; DE 

ENERGÍA Y MINAS; Y DE PUEBLOS INDÍGENAS, AFRODESCENDIENTES Y 

ETNIAS DEL PARLATINO  

Brasilia D.F., Brasil, 16 y 17 de mayo de 2024 

 

Los días 16 y 17 de mayo de 2024 se llevó a cabo, en la ciudad de Brasilia, Brasil, 

la Reunión Conjunta de las Comisiones de Asuntos Económicos, Deuda Social y 

Desarrollo Regional; de Energía y Minas; y de Pueblos Indígenas, 

Afrodescendientes y Etnias del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), 

en la que participaron legisladoras y legisladores de Brasil, Chile, Costa Rica, 

Ecuador, Perú y San Martín. 

La delegación de Brasil señaló que la agenda de trabajo de la Comisión es relevante 

para su discusión, ya que hace referencia a los desafíos climáticos, la falta de 

cuidado al medio ambiente y la situación de los pueblos indígenas, temas que 

también son de importancia para ese país sudamericano. 

Los puntos que se abordaron en la reunión se refirieron a las rutas de integración 

de América del Sur, en la que se mencionó el Consenso de Brasilia en el que los 

líderes de la región acordaron reactivar la unificación sudamericana en ámbitos de 

infraestructura, culturales y socioeconómicos.  

Asimismo, los legisladores abordaron los temas sobre etanol como solución 

energética limpia e importante para el desarrollo regional, y el apoyo a la agricultura 

como herramienta para el progreso de la región.    
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NUTRICIÓN DEL SUELO Y USO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS PARA 
FORTALECER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE   
 

Nota Informativa11 

 

Resumen  
 
La nota informativa destaca que la nutrición del suelo es fundamental para el 
suministro de alimentos a través de la agricultura, además, es clave en la 
seguridad alimentaria. Menciona algunas de las iniciativas que ha implementado 
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) por una gestión sostenible de los suelos en América Latina y el Caribe. 
 

 
Introducción  
 
El Foro Económico Mundial destaca que, aproximadamente, el 95% de todo el 
suministro de alimentos depende de suelos sanos, y sin embargo casi un tercio de 
la tierra agrícola mundial está degradada.12 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
ha identificado la mala salud del suelo como una de las principales amenazas para 
la seguridad alimentaria mundial,13 en el que el cambio climático tendrá un impacto 
negativo en la disponibilidad y el acceso a los alimentos, así como en su durabilidad 
y utilización.14  

Por el contrario, contar con suelos sanos trae consigo beneficios puesto que éstos 
alojan una gran variedad de organismos, mejoran la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos por encima y por debajo del suelo, y aumentan la productividad 
agrícola. Los suelos son un activo importante para la sostenibilidad económica, 
social y ambiental de los agricultores y del planeta.15 

 

 

 
11 Elaborada en el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado mexicano.  
12 Foro Económico Mundial. Por qué la salud del suelo es esencial para combatir el cambio climático. 
Consultado el 2 de abril de 2025 en: https://es.weforum.org/stories/2024/12/por-que-la-salud-del-
suelo-es-esencial-para-combatir-el-cambio-climatico/ 
13 Ídem. 
14 FAO. Cambio Climático y seguridad alimentaria. Consultado el 2 de abril de 2025 en: 
www.fao.org/climatechange/16615-05a3a6593f26eaf91b35b0f0a320cc22e.pdf 
15 Foro Económico Mundial. Por qué la salud del suelo es esencial para combatir el cambio climático. 
Op. Cit. 
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Panorama general  

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 
por sus siglas en inglés), señala que el 75 % de los suelos en América Latina y el 
Caribe presentan problemas de degradación.16 

Indica que los suelos de la región tienen la capacidad de contribuir a la captación 
de carbono del mundo y podrían mitigar entre el 12 % y el 48 % del total regional 
neto de los gases de efecto invernadero. Además, estima que la formación de un 
suelo sano, apto para la producción agrícola, podría tomar entre tres mil y doce mil 
años. En consecuencia, el manejo sostenible de los suelos es la base para la 
seguridad alimentaria, la resiliencia y la adaptación al cambio climático.17 

La FAO refiere que el cambio climático amenaza la capacidad de garantizar la 
seguridad alimentaria mundial.18 Los alimentos pasan por diferentes etapas donde 
se cultivan, procesan, transportan, distribuyen, preparan, consumen e incluso se 
desechan. “En cada una de estas etapas se producen gases de efecto invernadero 
que atrapan el calor del sol contribuyendo al cambio climático”.19 

La mayor parte de estos gases relacionados con los alimentos tienen su origen en 
el uso del terreno y la agricultura, derivado principalmente por:20 

• El metano producido por el proceso digestivo del ganado bovino. 

• El dióxido de carbono causado por la tala de bosques para la expansión de 

los terrenos de labranza. 

• El óxido nitroso proveniente del uso de fertilizantes en la producción de 

cultivos. 

• Otras emisiones en agricultura causadas por el aprovechamiento del 

estiércol, el cultivo de arroz, la quema de los residuos de cultivos y el uso de 

combustibles en las granjas. 

 

 
16 FAO. Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. Consultado el 2 de abril de 2025 
en: https://www.fao.org/americas/news/news-detail/suelos-en-riesgo/es 
17 Ídem. 
18 FAO. Cambio Climático. Consultado el 2 de abril de 2025 en: https://www.fao.org/climate-
change/es 
19 Naciones Unidas. Los alimentos y el cambio climático: Una dieta más sana por un planeta más 
saludable. Consultado el 2 de abril de 2025 en: 
https://www.un.org/es/climatechange/science/climate-issues/food 
20 Naciones Unidas. Los alimentos y el cambio climático: Una dieta más sana por un planeta más 
saludable. Consultado el 2 de abril de 2025 en: 
https://www.un.org/es/climatechange/science/climate-issues/food 
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Los sectores agrícola y forestal representan más del 30% de las emisiones 
mundiales de GEI, donde la deforestación y degradación de los bosques constituye 
el 17.4% y la agricultura el 13.5%.21  

Lo anterior “históricamente se ha considerado un juego de suma cero: o reducir las 
emisiones y no producir los alimentos que el mundo necesita, o expandirse para 
alimentar a una población mundial creciente y acelerar el cambio climático” revela 
el Foro Económico Mundial.22 

La FAO trabaja por una gestión sostenible de los suelos, por lo que está 
implementando iniciativas regionales, donde destacan:23 

• La recarbonización de suelos (RECSOIL), donde se “busca mejorar la salud 

del suelo a través de la devolución del carbono orgánico y con proyectos 

piloto en México, para cultivos de maíz, limón y agave y Costa Rica con un 

sistema de recompensas a agricultores por el uso de prácticas de manejo 

sostenible de suelos”. 

• Proyecto SOILFER, el cual consiste en mapear los suelos para sistemas 

agroalimentarios resilientes en Centroamérica, para recuperar su riqueza y 

productividad en un contexto de crisis de fertilizantes y cambio climático. Por 

ejemplo, este proyecto en el Caribe trabaja para establecer un entorno 

propicio que permita practicar una gestión sostenible y restaurar tierras 

degradadas para mejorar la seguridad alimentaria. 

• La Red Latinoamericana de Laboratorios de Suelos (LATSOLAN), 

conformada por los laboratorios de suelos de la región, aproximadamente 

son 230 instituciones de 23 países de América Latina y el Caribe, trabaja con 

enfoque en la innovación y la tecnología. 

• El Protocolo para la Evaluación del Manejo Sostenible de Suelos mide la 

sostenibilidad de las prácticas agrícolas, y en ocho países se ha 

implementado, a saber: Argentina, Costa Rica, Chile, Colombia, Honduras, 

Nicaragua, Paraguay y Uruguay. El protocolo permite ajustar y mejorar 

estrategias agrícolas en función de los datos obtenidos, promoviendo 

prácticas más sostenibles y resilientes. 

• Programa Global de Doctores de los Suelos, donde se capacita a los 

agricultores en el manejo sostenible de los suelos, al momento, se ha 

capacitado a alrededor de 10,000 agricultores en Antigua y Barbuda, 

Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, México, Santa Lucía y Venezuela. 

 

 
21 FAO. Cambio Climático y seguridad alimentaria. Consultado el 2 de abril de 2025 en: Op. Cit. 
22 Foro Económico Mundial. Cómo enfocarnos en la salud del suelo puede ayudarnos a alimentar a 
la creciente población mundial. Consultado el 3 de abril de 2025 en: 
https://es.weforum.org/agenda/2023/11/la-salud-del-suelo-puede-ayudarnos-a-alimentar-a-la-
creciente-poblacion-mundial-sin-danar-el-planeta-asi-es-como/ 
23 FAO. Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. Op. Cit. 
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México 

 

El 28 de julio de 2022, el Diario Oficial de la Federación publicó el Acuerdo por 

el que se presenta la Estrategia Nacional de Suelo para la Agricultura 

Sostenible (ENASAS). La cual busca “fomentar, fortalecer y coordinar 

acciones para promover e incrementar el manejo sostenible de los suelos 

agropecuarios del territorio nacional, que contribuya a la seguridad alimentaria 

y el bienestar de la población, mediante la conservación de sus múltiples 

funciones y la restauración de suelos agropecuarios degradados”.24  

 

La ENASAS está estructurada por siete ejes estratégicos, los cuales son: 1) 

Manejo sostenible del suelo; 2) Restauración de suelos degradados; 3) 

Información y monitoreo; 4) Educación, concientización y participación; 5) 

Conocimientos, investigación, innovación, desarrollo y transferencia 

tecnológica; 6) Coordinación y cooperación; y 7) Armonización y actualización 

normativa.25 

 

Además, bajo la estrategia Doctores de los Suelos impulsada por la FAO y 

promovida en México por el Programa Universitario de Estudios 

Interdisciplinarios del Suelo (PUEIS) de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) se busca hacer conciencia sobre la importancia del suelo en 

el sector rural.26 

 

Igualmente, el 22 de octubre de 2024, el Ejecutivo presentó “el Programa 

Nacional de Soberanía Alimentaria, el cual tiene el objetivo de impulsar la 

producción en el campo mexicano, así como acercar a las familias mexicanas 

la alimentación sustentable y saludable a precios accesibles”.27 

 
  

 
24 DOF. ACUERDO por el que se presenta la Estrategia Nacional de Suelo para la Agricultura 
Sostenible. Consultado el 3 de abril de 2025 en: 
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5659521&fecha=28/07/2022#gsc.tab=0 
25 Ídem. 
26 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Impulsa Agricultura acciones para el cuidado de los 
suelos agrícolas. Consultado el 3 de abril de 2025 en: 
https://www.gob.mx/agricultura/prensa/impulsa-agricultura-acciones-para-el-cuidado-de-los-suelos-
agricolas 
27 Presidencia de la República. Presidenta Claudia Sheinbaum presenta Programa Nacional de 
Soberanía Alimentaria para impulsar el campo mexicano. Consultado el 2 de abril de 2025 en: 
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/presidenta-claudia-sheinbaum-presenta-programa-
nacional-de-soberania-alimentaria-para-impulsar-el-campo-mexicano 
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EL TURISMO COMO PROMOTOR DEL DESARROLLO EN AMÉRICA LATINA Y 
EL CARIBE  

 
Nota Informativa28 

 

Resumen 

La nota destaca que el turismo es un importante promotor del desarrollo de las 
economías, además de ser un sector que puede contribuir en los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Aborda las estadísticas del Barómetro del Turismo 
Mundial de ONU Turismo, así como su alianza con el Banco de Desarrollo de 
América Latina y el Caribe (CAF).  

 
Introducción 
 
ONU Turismo apunta que esta actividad contribuye al crecimiento económico, a un 
desarrollo incluyente y a la sostenibilidad ambiental. Considera que el sector es una 
herramienta para el desarrollo.29  

Reconociendo sus beneficios, el turismo se integró en la Agenda 2030 como una 
actividad que puede contribuir directa e indirectamente en los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). En particular, se incluyó en las metas de los objetivos 
8, 12 y 14 relacionados respectivamente con el crecimiento económico inclusivo y 
sostenible; el consumo y producción sostenibles, y el uso sostenible de los océanos 
y los recursos marinos.30 

Panorama general 
 
Según estadísticas del Barómetro del Turismo Mundial de ONU Turismo, el sector 
ha mostrado una recuperación, esto debido a que la mayoría de las regiones han 
superado ya las cifras de llegadas de 2019 en el periodo comprendido entre enero 
y septiembre de 2024. Igualmente, evidencia buenos resultados en términos de 
ingresos por el turismo internacional.31 
 
Sin duda, el crecimiento monitoreado en los ingresos por turismo es una importante 
noticia para las economías de todo el mundo, donde el gasto de los visitantes ha 
incrementado, aún más, en contraste con las llegadas, lo que se traduce en puestos 

 
28 Elaborada en el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado mexicano con 
información citada.  
29 ONU Turismo. Sobre ONU Turismo. Consultado el 3 de abril de 2025 en: 
https://www.unwto.org/es/acerca-de-onu-turismo 
30 ONU Turismo. El turismo en la agenda 2030. Consultado el 3 de abril de 2024 en: 
https://www.unwto.org/es/turismo-agenda-2030 
31 ONU Turismo. El turismo mundial experimentará una recuperación plena a finales de año al tiempo 
que el gasto crece a mayor ritmo que las llegadas. Consultado el 3 de abril de 2025 en: 
https://www.unwto.org/es/news/el-turismo-mundial-experimentara-una-recuperacion-plena-a-
finales-de-ano-al-tiempo-que-el-gasto-crece-a-mayor-ritmo-que-las-llegadas 
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de trabajo y la creación de pequeñas empresas, y a su vez esto contribuye a la 
balanza de pagos y a los ingresos tributarios de diversas naciones.32 
 
El informe resalta que las llegadas de turistas internacionales aumentaron de 
manera considerable en los primeros nueve meses de 2024, alcanzaron el 98% de 
los niveles de 2019, es decir, se registraron 1,100 millones de llegadas de turistas 
internacionales, lo anterior derivado por la fuerte demanda postpandemia en Europa 
y el sólido desempeño de los grandes mercados emisores a nivel mundial, así como 
por la recuperación en curso de los destinos en Asia y el Pacífico.33 
 
En el caso de la región de las Américas, ésta recuperó el 97% de las llegadas que 
registró antes de la pandemia (-3% en comparación con 2019), por su parte, 
Centroamérica registró el mejor desempeño entre enero y septiembre de 2024, con 
un 16% más de llegadas internacionales que antes de la pandemia.34 
 
En 2024 los países que arrojaron los mejores resultados en términos de llegadas 
fueron: Qatar (+141% en comparación con 2019), donde las llegadas se 
incrementaron más del doble; Albania (+77%); Arabia Saudita (+61%); Curazao 
(+48%); Tanzania (+43%); Colombia y Andorra (ambos +36%).35 
 
Un total de 35 de los 43 países con datos disponibles relativos a los ingresos 
superaron los valores registrados antes de la pandemia de enero a septiembre de 
2024, entre los países que arrojaron los mejores resultados con lo que respecta a 
los ingresos se encuentran: Serbia (+99%), donde los ingresos casi se duplicaron 
(en comparación con los mismos meses de 2019), así como Pakistán (+64%), 
Rumanía (+61%), Japón (+59%), Portugal (+51%), Nicaragua y Tanzania (ambos 
50%).36 
 
Cabe destacar que ONU Turismo ha realizado un proyecto de asistencia técnica en 
Ecuador enfocado en incrementar su sector del turismo de aventura, a través de la 
mejora de su marco reglamentario y la creación de capacidades in situ y en línea 
dirigidas a las partes interesadas en el turismo públicas y privadas.37 
 
Además, se resalta la alianza de ONU Turismo con el Banco de Desarrollo de 
América Latina y el Caribe (CAF), donde buscan impulsar las inversiones en turismo 

 
32 Ídem. 
33 ONU Turismo. Barómetro del turismo mundial. Consultado el 3 de abril de 2025 en: 
https://www.unwto.org/es/barometro-del-turismo-mundial-de-onu-turismo 
34 Ídem. 
35 ONU Turismo. El turismo mundial experimentará una recuperación plena a finales de año al tiempo 
que el gasto crece a mayor ritmo que las llegadas. Op. Cit.  
36 Ídem. 
37 ONU Turismo. Sobre el Terreno. Consultado el 4 de abril de 2025 en: https://pre-webunwto.s3.eu-
west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2024-12/FINAL-NL12-
Spanish.pdf?VersionId=KzfTszWp5hjwEzp5Yk7ea5VQapkg04hE 
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en las Américas, destacando las inversiones específicas para Brasil y Panamá.38 
Igualmente, ONU Turismo y CAF trabajarán conjuntamente para promover la  Marca 
Regional de América Latina y el Caribe, la cual fue creada por CAF con el objetivo 
de atraer más inversiones en turismo, fomentar alianzas y desarrollar iniciativas que 
impulsen el crecimiento de la región y contribuyan para que se tenga un papel más 
destacado a nivel internacional.39 
 

México  
 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) destacó que, durante 2024, 
la cantidad de turistas internacionales que ingresaron al país fue de 45 millones, 
es decir, 7.4 por ciento más respecto a lo captado en 2023. Lo que trajo consigo 
un ingreso de divisas de 30 mil 246.2 millones de dólares, 5.9 por ciento y 35.3 por 
ciento más comparado con 2023 y 2019, respectivamente.40 
 
Lo anterior evidencia el relevante papel del turismo en la economía de México, 
además, el país se posiciona como el sexto destino turístico más visitado a nivel 
internacional, donde la derrama económica y empleos que genera este sector 
beneficia a las y los mexicanos.41 
 
Cabe señalar que la política turística del país está enfocada al Turismo 
Comunitario, que incluye a todas y todos los integrantes de la cadena productiva, 
desde la iniciativa privada hasta las comunidades residentes de los Pueblos 
Originarios y Afrodescendientes.42 
 
La Secretaría de Turismo enfatiza que “con la promoción nacional, aunada a la 
participación de México en ferias internacionales, la celebración de la Copa 
Mundial de la FIFA 2026, y el nombramiento de México como país socio en la Feria 
Internacional de Turismo en su próxima edición, en los próximos años el país 

 
38 ONU Turismo. ONU Turismo y CAF impulsan las inversiones en turismo en las Américas y 
presentan directrices destinadas a Brasil y Panamá. Consultado el 3 de abril de 2025 en: 
https://www.unwto.org/es/news/onu-turismo-y-caf-impulsan-las-inversiones-en-turismo-en-las-
americas 
39 ONU Turismo. ONU Turismo y CAF refuerzan su colaboración para promover la marca regional y 
el turismo sostenible. Consultado el 4 de abril de 2025 en: https://www.unwto.org/es/news/onu-
turismo-y-caf-refuerzan-su-colaboracion-para-promover-la-marca-regional-y-el-turismo-sostenible 
40 Secretaría de Turismo. El turismo mexicano rebasa expectativas con el ingreso de más de 32 
mmdd en divisas por visitantes internacionales en 2024 7.4% más que 2023. Consultado el 4 de abril 
de 2025 en: https://www.gob.mx/sectur/articulos/el-turismo-mexicano-rebasa-expectativas-con-el-
ingreso-de-mas-de-32-mmdd-en-divisas-por-visitantes-internacionales-en-2024-7-4-mas-que-
2023#:~:text=Asimismo%2C%20refiri%C3%B3%20que%20en%202024,m%C3%A1s%20que%20e
l%20a%C3%B1o%20anterior. 
41 Ídem. 
42 Secretaría de Turismo. Josefina Rodríguez presenta ante la American Society of Mexico plan de 
turismo nacional. Consultado el 4 de abril de 2025 en: https://www.gob.mx/sectur/articulos/josefina-
rodriguez-presenta-ante-la-american-society-of-mexico-plan-de-turismo-nacional 
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tendrá grandes oportunidades de mostrar al mundo su vasta riqueza cultural, 
natural, gastronómica y turística”.43 
 
En la celebración de la Copa Mundial FIFA 2026, a realizarse en México, Canadá 
y Estados Unidos, el país albergará 13 partidos y se espera el arribo de más de 7 
millones de visitantes, adicionales al flujo regular turístico.44 

 

 

  

 
43 Secretaría de Turismo. El turismo mexicano rebasa expectativas con el ingreso de más de 32 
mmdd en divisas por visitantes internacionales en 2024 7.4% más que 2023. Op. Cit. 
44 Secretaría de Turismo. Josefina Rodríguez presenta ante la American Society of Mexico plan de 
turismo nacional. Op. Cit. 
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LAS RELACIONES COMERCIALES CON ASIA COMO HERRAMIENTA PARA 

EL DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Nota Informativa45 

Resumen 

La nota aborda la creciente importancia que ha tenido Asia en el entorno económico 

y comercial a nivel mundial, así como algunas de las razones de cómo han logrado 

mantener altas tasas de crecimiento a lo largo de las últimas décadas. Tras esto, se 

exponen las crecientes relaciones comerciales y de inversión entre Asia y la región 

latinoamericana y caribeña, de modo que puedan ser utilizadas para lograr un mayor 

desarrollo económico dentro del continente americano. Por último, se enumeran 

algunos de los principales desafíos y oportunidades sobre el tema con el objetivo 

de reunir diferentes perspectivas de la relación comercial entre ambos continentes. 

La creciente importancia de Asia en la economía y el comercio mundial 

El continente asiático ha estado inmerso en una dinámica positiva en cuanto al 

crecimiento comercial, el desarrollo y el aumento de producción desde hace unos 

años, lo que ha traído beneficios claros para las poblaciones de estos Estados. 

Además, las economías de esta parte del mundo siguen experimentando un 

crecimiento mucho mayor al promedio global, reflejando que, por el momento, las 

dinámicas no cambiarán en el futuro cercano. Según el Banco Mundial (BM), “La 

región de Asia oriental y el Pacífico realiza una importante contribución al 

crecimiento económico mundial, incluso cuando se enfrenta a un entorno global más 

complicado e incierto” … “Los países de la región pueden mantener el impulso de 

su crecimiento acelerando la apertura de un mayor número de actividades a la 

inversión privada, resolviendo los desafíos del sector financiero y aumentando la 

productividad”.46 

Economías como la de China, Corea del Sur, Indonesia, Malasia, Filipinas, Vietnam 

y Tailandia han visto un crecimiento tan importante que el Banco Mundial lo ha 

llamado “milagro de Asia Oriental”. Para la Organización de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo Industrial (UNIDO), gran parte del éxito de estas economías debe 

de atribuirse al modelo “industrialización orientada al exterior”, la cual establece que 

las estructuras productivas de la economía se han logrado integrar en el comercio 

 
45 Elaborada en el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado mexicano con 
información citada. 
46 Banco Mundial. Los países en desarrollo de Asia oriental y el Pacífico mantendrán el crecimiento 
en medio de factores adversos globales. 31 de marzo de 2024. Consultado el 2 de abril de 2025, en: 
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2024/03/31/east-asia-and-pacific-to-sustain-
growth-amid-global-headwinds 
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mundial. El desarrollo de los sectores manufactureros de los países hizo que gran 

parte de la producción fuera directamente a los mercados de exportación, ya que 

carecían, y algunos siguen careciendo, de mercados internos que puedan mantener 

tales volúmenes productivos.47 

Específicamente, los gobiernos de estos países lograron abordar eficazmente las 

realidades de sus respectivas economías y eran conscientes de que las 

exportaciones expondrían a las industrias nacionales a la competencia 

internacional, facilitando el flujo de inversiones extranjeras y de conocimientos 

técnicos, además de que las exportaciones podrían convertirse en una fuente 

extremadamente importante de ingresos y divisas, las cuales eventualmente fueron 

empleadas para la estimulación del crecimiento económico y de los ingresos 

nacionales.48 

“Los productos manufacturados pronto se convirtieron en las principales 

exportaciones de las economías de Asia Oriental y Sudoriental, en contraste con la 

tendencia de las exportaciones de las regiones en desarrollo a depender en mayor 

medida de los productos básicos semiprocesados. Asia tenía la segunda mayor 

proporción de productos manufacturados en el total de las exportaciones de 

mercancías, después de Europa.”49 

Una vez que se logró afianzar a las industrias exportadoras del uso de mano de 

obra, las economías se comenzaron a expandir hacia industrias que requirieran del 

uso intensivo de la mano de obra cualificada, además del empleo de la tecnología, 

como son las industrias metálicas, industria automotriz y las telecomunicaciones, 

dando un valor agregado a los productos. Complementariamente, se logró pasar 

parte de la producción desde industrias de baja tecnología hacia industrias con un 

uso de alta tecnología. 

El crecimiento económico en años recientes ha sido menor, sin embargo, tomando 

en cuenta el crecimiento mundial, la región de Asia-Pacífico sigue liderando las 

tasas de crecimiento del PIB. Según el BM, el crecimiento pronosticado para la 

región en 2025 será del 5.6%50, a comparación del 3.3% mundial.51 “El caso de Asia 

 
47 Industrial Analytics Platform. El “milagro de Asia Oriental” a través de la producción industrial y el 
comercio. Septiembre de 2019. Consultado el 2 de abril de 2025, en: 
https://iap.unido.org/es/articles/el-milagro-de-asia-oriental-traves-de-la-produccion-industrial-y-el-
comercio 
48 Ídem.  
49 Ídem.  
50 Banco Mundial. El Banco Mundial en Asia Meridional. Consultado el 2 de abril de 2025, en: 
https://www.bancomundial.org/es/region/sar/overview 
51 Fondo Monetario Internacional. El crecimiento sigue sendas dispares en un contexto de gran 
incertidumbre política. Enero de 2025. Consultado el 2 de abril de 2025, en: 
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2025/01/17/world-economic-outlook-update-
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Oriental y Sudoriental demuestra que existe una fuerte relación positiva entre las 

estructuras productivas y comerciales de la economía. A medida que las economías 

de los países comenzaron a producir cantidades cada vez mayores de bienes 

manufacturados de uso intensivo de tecnología, también exportaron más de esos 

productos.”52 

Si bien no hay una respuesta definitiva sobre cómo estos Estados lograron tales 

hazañas económicas, para la UNIDO hay un grupo importante de variables que han 

sido clave para estos resultados:53 

1. Inversiones continuas en capital humano: Las inversiones en educación, 

salud y nutrición, así como los servicios de planificación familiar fueron 

cruciales para aumentar la productividad laboral; se ha logrado el acceso 

universal a la educación primaria y cada vez más a la educación secundaria. 

Además, se ha logrado erradicar a las enfermedades que afectaban las 

zonas pobres y rurales. 

2. Gobernanza económica: Que las instituciones del Estado sean creíbles y 

capaces de garantizar la aplicación efectiva de políticas, logrando un 

equilibrio macroeconómico y una disciplina fiscal.  

a. “Los países más exitosos se aseguraron de que las empresas 

nacionales no estuvieran protegidas de la competencia de forma 

indefinida, supervisaron de cerca las medidas de intervención y no 

tuvieron reparos en eliminar o modificar las medidas que se volvían 

demasiado costosas o ineficaces.” 

3. Crear e impulsar una competitividad industrial, crear capacidades, promover 

la inclusión. 

4. Mejorar la eficacia del Estado. 

 

Aprovechar el crecimiento de Asia para lograr un mayor desarrollo en América 

Latina y el Caribe 

El crecimiento comercial y económico que ha tenido el continente asiático no ha 

pasado por desapercibido. Asia ha emergido como una potencia económica global, 

con un dominio creciente en los flujos de comercio e inversión a nivel mundial. 

Países como China, India, Japón y Corea del Sur han consolidado su posición como 

actores clave en la economía internacional, gracias a su notable capacidad de 

 
january-
2025#:~:text=El%20crecimiento%20sigue%20sendas%20dispares%20en%20un%20contexto%20d
e%20gran%20incertidumbre%20pol%C3%ADtica.&text=Se%20prev%C3%A9%20que%20el%20cr
ecimiento,)%20del%203%2C7%25. 
52 Industrial Analytics Platform. Op. Cit. 
53 Ídem.  
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manufactura y a una demanda constante de recursos naturales, lo que incluso ha 

redefinido las cadenas de valor y los patrones comerciales.54 

Por su parte, las relaciones comerciales entre Asia y América Latina y el Caribe han 

experimentado un crecimiento considerable en los últimos cinco años, 

consolidándose como un factor cada vez más relevante en el panorama económico 

global. Específicamente, China se ha consolidado como un socio comercial 

dominante para América Latina y el Caribe, especialmente para América del Sur, 

donde se ha convertido en el principal destino de las exportaciones. En 2022, China 

representó el 12.97% de las exportaciones de toda la región. Otros países asiáticos 

como India, Japón y Corea del Sur también han cobrado creciente importancia como 

socios económicos para el continente.55 

“El comercio entre China, América Latina y el Caribe pasó de 12,000 millones de 

dólares en 2000 a 315,000 millones en 2020, y las previsiones indican que podría 

superar los 700,000 millones en 2035. China es ahora el mayor socio comercial de 

Sudamérica, y el comercio de Brasil con China supera al de Estados Unidos en más 

de dos a uno. Pekín tiene actualmente "asociaciones estratégicas" con 10 de las 11 

naciones sudamericanas con las que mantiene relaciones, siendo Guyana la única 

excepción, ya que solo mantiene relaciones bilaterales estándar.”56 

Además del aumento en el intercambio comercial, la región latinoamericana ha 

experimentado un incremento en la inversión proveniente de China. El desarrollo de 

proyectos de infraestructura como el Puerto de Chancay en Perú57, inversiones 

ferroviarias y energéticas en Brasil58, así como aeropuertos, carreteras, vías férreas 

y puertos marítimos en otros países, pueden ayudar a solventar las faltas de 

inversión en infraestructura, al mismo tiempo que mejoran la conectividad comercial 

hacia el exterior.59 

 
54 ADB Institute. Shaping the Future of the Asia and the Pacific-Latin America and the Caribbean 
Relationship. Consultado el 2 de abril de 2025, en: https://www.adb.org/publications/shaping-future-
asia-and-pacific-latin-america-and-caribbean-relationship 
55 World Integrated Trade Solution. Latin America & Caribbean Trade Summary 2022 Data. 
Consultado el 2 de abril de 2025, en: 
https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/LCN/Year/LTST/Summary 
56 Americas Quarterly. Latin Americas China ties Won´t be easily severed. 24 de febrero de 2025. 
Consultado el 2 de abril de 2025, en: https://www.americasquarterly.org/article/latin-americas-china-
ties-wont-be-easily-severed/ 
57 Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular China. China-Peru Friendship: Setting 
Sail Toward an Even Brighter Future. Consultado el 2 de abril de 2025, en: 
https://www.mfa.gov.cn/eng/zy/jj/xjpcxapec2g20/202412/t20241217_11495726.html 
58 RED ALC-China. Monitor of Chinese Infrastructure in Latin America and the Caribbean 2023. Julio 
de 2023. Consultado el 2 de abril de 2025, en: https://docs.dusselpeters.com/385.pdf 
59 Council of Foreign Relations. China’s Growing Influence in Latin America. 10 de febrero de 2025. 
Consultado el 2 de abril de 2025, en: https://www.cfr.org/backgrounder/china-influence-latin-america-
argentina-brazil-venezuela-security-energy-bri 
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También es de destacar que Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Perú, y 

Uruguay forman parte de los miembros no regionales del Banco Asiático de 

Inversión en Infraestructura (AIIB), mientras que Bolivia y Venezuela son 

catalogados como potenciales futuros miembros del AIIB.60 

Japón también ha mantenido un contacto constante con los Estados americanos, 

muestra de esto es que, en 2023, el entonces ministro de Asuntos Exteriores, 

Yoshimasa Hayashi, reafirmó que Japón trabajará para fortalecer las relaciones 

económicas bilaterales, la cooperación y los intercambios con ellos. También 

reafirmó que Japón trabajará más estrechamente con América Latina para mantener 

y fortalecer un orden internacional libre y abierto basado en el Estado de derecho, 

así como para abordar importantes cuestiones globales como el cambio climático.61 

Además, la Corporación Interamericana de Inversiones del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID Invest) y la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional 

(JICA) anunciaron una contribución de 1,000 millones de dólares provenientes de 

JICA para establecer el Fondo Fiduciario de JICA para el Desarrollo de América 

Latina y el Caribe (TADAC).62 

Todos estos proyectos, inversiones y mecanismos son promotores del empleo en la 

región, aunque la calidad de estos empleos depende de la zona y el proyecto que 

se aborde, sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) destaca 

que las inversiones provenientes de China en los sectores energéticos y de 

infraestructura, desde el año 2000 hasta el 2016, ayudaron a crear cerca de 1.8 

millones de empleos en México, Argentina, Brasil y Chile.63 

Estos intercambios de mercancías y de prácticas benefician al desarrollo regional, 

e incluso, pueden fungir para la transferencia de tecnología e innovación para 

diversos sectores, especialmente refiriéndose a la economía digital, las energías 

renovables y manufactura. Por ejemplo, China se ha manifestado como “lista” para 

lanzar más “pequeños y hermosos” proyectos de cooperación para la subsistencia 

en Perú; específicamente sobre estos proyectos, el Ministerio de Asuntos Exteriores 

mencionó que: “abriremos más Talleres Luban y centros de lengua china y de 

 
60 Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. Members and prospective members of the Bank. 
Consultado el 2 de abril de 2025, en: https://www.aiib.org/en/about-aiib/governance/members-of-
bank/index.html 
61 Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón. Latinoamérica y el Caribe. Consultado el 2 de abril de 
2025, en: https://www.mofa.go.jp/policy/oda/white/2023/html/honbun/b4/s4.html 
62 IDB Invest. IDB Invest and Japan’s JICA Announce $1 Billion Fund to Boost Private Investment in 
Latin America and the Caribbean. 18 de febrero de 2025. Consultado el 2 de abril de 2025, en: 
https://www.idbinvest.org/en/news-media/idb-invest-and-japans-jica-announce-1-billion-fund-boost-
private-investment-latin-america 
63 OIT. Effects of China on the quantity and quality of jobs in Latin America and the Caribbean. 13 de 
julio de 2017. Consultado el 2 de abril de 2025, en: https://www.ilo.org/publications/effects-china-
quantity-and-quality-jobs-latin-america-and-caribbean 
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capacitación profesional, y reforzaremos la cooperación en materia de formación 

profesional. Alentaremos a las empresas chinas a crear más empleos y cumplir con 

sus responsabilidades sociales en Perú, haciendo más tangible y beneficiosa 

nuestra amistad paisana.”64 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) destaca que hay 

una necesidad de transformar la producción en la región, diversificar las 

exportaciones e integrarse regionalmente para maximizar los beneficios de las 

relaciones comerciales con países como China y otros socios asiáticos; además 

que reconoce a Asia como un socio especialmente importante para el futuro 

desarrollo de América Latina y el Caribe, sin embargo, considera que es crucial que 

se deben tener intervenciones políticas estratégicas para abordar los desequilibrios 

estructurales, así como promover actividades comerciales con un mayor valor 

agregado.65 

Desafíos y Oportunidades 

Las relaciones comerciales entre los dos continentes enfrentan diversos desafíos; 

por ejemplo, gran parte de la región tiene un déficit comercial considerable con Asia, 

especialmente China, lo que puede traer consecuencias negativas para la economía 

nacional o regional, generando una dependencia tecnológica, una vulnerabilidad en 

la balanza de pagos, presión alta sobre el tipo de cambio, al mismo tiempo que 

puede generar una pérdida de competitividad. Además, la constante importación de 

productos chinos puede afectar a las industrias nacionales y mantener a los Estados 

en la exportación de productos básicos, en vez de establecer un desarrollo cada vez 

más avanzado. 

Asimismo, se destaca que “los países asiáticos, por ejemplo, exportan sobre todo 

manufacturas, con especial importancia de los productos electrónicos y 

tecnológicos. Mientras las exportaciones latinoamericanas se concentran 

principalmente en materias primas y productos agrícolas.”66 

Otro de los obstáculos para un crecimiento en las relaciones comerciales entre 

ambas regiones es la falta de infraestructura en ciertas zonas consideradas clave. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) indica que “aunque la región ha realizado 

algunos progresos en la apertura comercial, sigue estando frenada debido en gran 

 
64 Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular China. Op. Cit. 
65 CEPAL. International Trade Outlook for Latin America and the Caribbean, 2024. Executive 
summary. 27 de febrero 2025.  Consultado el 2 de abril de 2025, en: 
https://www.cepal.org/en/publications/81360-international-trade-outlook-latin-america-and-
caribbean-2024-executive-summary 
66 Mapfre. Challenges in maritime connections between Asia and Latin America. Consultado el 2 de 
abril de 2025, en: https://www.mapfreglobalrisks.com/en/risks-insurance-
management/article/challenges-in-maritime-connections-between-asia-and-latin-america/ 
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parte a las deficientes infraestructuras, los gravosos procedimientos de despacho 

de aduanas y las barreras arancelarias y no arancelarias relativamente elevadas al 

comercio”; complementariamente, el FMI considera que “reducir a la mitad la brecha 

de infraestructuras entre la región y las economías avanzadas reduciría los costos 

comerciales y se traduciría en un aumento del 30% de las exportaciones.”67 

Por otro lado, existen oportunidades claras para toda la región latinoamericana. 

Primero, la diversificación del comercio más allá de las relaciones con China, 

pueden representar un mercado para las industrias latinoamericanas más allá de 

las materias primas, que incluyen bienes y servicios con un mayor valor agregado68, 

además de una participación mucho más activa en las cadenas de valor, cuestión 

que, según el FMI, le ha costado mucho a la región.69 

Los Estados latinoamericanos deben buscar y promover que se transfiera 

tecnología desde Asia hasta los procesos industriales del continente americano, de 

manera que las inversiones y los intercambios comerciales, aporten a un desarrollo 

integral y acelerado de la región; sin esta transferencia, se perdería una oportunidad 

única para avanzar en el desarrollo del área.70 Complementariamente, la llegada de 

nuevas tecnologías tiene el potencial de ocasionar un efecto dominó en el que otros 

mercados verían con buenos ojos invertir en la región, aumentando los flujos de 

Inversión Extranjera Directa (IED), además de brindar más empleos de calidad a los 

habitantes del continente. 

 

  

 
67 FMI Blog. How Latin America Can Use Trade to Boost Growth. 16 de noviembre de 2023. 
Consultado el 2 de abril de 2025, en: https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2023/11/16/how-latin-
america-can-use-trade-to-boost-growth 
68 Upply. The United States, the European Union, and China are seeking closer trade links with Latin 
America. The region thus finds itself at the crossroads of three forms of supply chain diversification. 
Consultado el 2 de abril de 2025, en: https://market-insights.upply.com/en/latin-america-at-the-
crossroads-of-supply-chain-diversifications 
69 FMI. Trade Integration and Implications of Global Fragmentation for Latin America and the 
Caribbean. Octubre de 2023. Consultado el 2 de abril de 2025, en: https://www.imf.org/-
/media/Files/Publications/REO/WHD/2023/October/English/background-paper-2-en.ashx 
70 Boston University Global Development Policy Center. China-Latin America and the Caribbean 
Economic Bulletin, 2024 Edition. 29 de julio de 2024. Consultado el 2 de abril de 2025, en: 
https://www.bu.edu/gdp/2024/07/29/china-latin-america-and-the-caribbean-economic-bulletin-2024-
edition/ 
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EL HIDRÓGENO Y LAS NUEVAS POSIBILIDADES ENERGÉTICAS COMO 

FACTORES PARA EL DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Nota informativa71 

Resumen 

La nota presenta una breve introducción sobre la necesaria transición energética y 

cómo el hidrógeno puede ser uno de los elementos claves del futuro próximo en la 

obtención de la sostenibilidad. Después se hace referencia a los diferentes tipos de 

hidrógeno y, tras esto, se aborda la manera en la cual la región latinoamericana ha 

estado utilizando el gas para el desarrollo del continente. Por último, se enlistan 

algunos de los principales desafíos para el pleno desarrollo de esta tecnología en 

América Latina y el Caribe. 

Introducción 

El mundo se encuentra en un momento clave en la búsqueda de un desarrollo 

sostenible por medio de una transición a las energías sostenibles, brindando tanto 

oportunidades como desafíos. Es imperativo comenzar con estos modelos 

energéticos más eficientes y menos contaminantes. Dentro de las principales 

consideraciones que deben hacerse es la manera en la cual las energías fósiles y 

contaminantes afectan el ambiente y la salud de las poblaciones.  

Es crucial que los Estados de todo el planeta busquen abordar el cambio climático 

y logren mejorar la seguridad energética. Esta transición requiere la adopción de 

nuevos modelos económicos que prioricen la descarbonización de las industrias 

actuales en todos los sectores de la economía. Dichos procesos traen 

oportunidades para todas las regiones, sin embargo, plantean también una serie de 

obstáculos que deben ser tomados en cuenta. Algunos sectores tendrán una mejor 

y más rápida adaptación, mientras que otros presentarán mayores complejidades, 

sin embargo, es esencial que estos últimos empiecen desde ahora para reducir las 

afectaciones al ambiente lo más pronto posible. 

Existen elementos y tecnologías que han mostrado ser buenas opciones para 

diversificar la obtención de energía y su uso para la movilidad, las industrias y la 

generación de energía. Uno de estos elementos es el hidrógeno, el cual tiene el 

potencial de convertirse en un elemento energético transformador dentro de la 

región latinoamericana, además de impulsar el crecimiento económico, mejorar la 

seguridad energética y contribuir a la mitigación del cambio climático. 

 
71 Elaborada en el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado mexicano con 
información citada.   
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El hidrógeno es un importante elemento para reducir las emisiones y gases de 

efecto invernadero de una manera drástica. Específicamente, la región de América 

Latina y el Caribe cuenta con reservas y una capacidad importante en la producción 

y exportación de este gas. Para Andrés Rebolledo, director ejecutivo de la 

Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), el continente “tiene el potencial 

para convertirse en un actor clave en la economía global del hidrógeno limpio. 

Además, la inversión en infraestructuras de hidrógeno limpio podría ayudar a 

abordar los problemas de seguridad energética e impulsar el crecimiento económico 

en toda la región".72 

El hidrógeno en la región latinoamericana  

El hidrógeno es el elemento más abundante del universo y puede producirse a 

través de varios métodos, cada uno con sus respectivas consideraciones e 

implicaciones ambientales; se clasifican según su intensidad de carbono en el 

proceso de producción.73 

• Hidrógeno negro: utiliza la energía proveniente de las plantas de carbón para 

producir el gas, lo que lo hace extremadamente contaminante a comparación 

de las siguientes. 

• Hidrógeno gris: es la manera de producción más común actualmente, se 

deriva de los combustibles fósiles, principalmente del gas natural, a través de 

un proceso llamado reformado con vapor de metano, lo que libera una gran 

cantidad de dióxido de carbono a la atmosfera. 

• Hidrógeno azul: igualmente utiliza combustibles fósiles como materia prima, 

sin embargo, incorpora tecnologías de captura y almacenamiento de carbono 

para mitigar las emisiones. 

• Hidrógeno morado: obtenido a través de la electricidad producida por plantas 

nucleares, por lo tanto, a pesar de proveer de energía limpia, tiene riesgos 

ambientales. 

• Hidrógeno verde: se produce a través de la electrólisis del agua, impulsado 

por fuentes de energía renovable como la solar, eólica, hidroeléctrica y 

geotérmica, lo que la convierte en la variable más sostenible. 

 

Es importante hacer un apunte sobre la producción de hidrógeno azul en la región, 

ya que esta se encuentra sujeta a la disponibilidad y rentabilidad de la 

 
72 Foro Económico Mundial. América Latina: ¿futuro exportador de hidrógeno limpio? 18 de agosto 
de 2024. Consultado el 3 de abril de 2025, en: https://es.weforum.org/stories/2024/08/america-latina-
futuro-exportador-de-hidrogeno-limpio/ 
73 Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Hydrogen, Renewable Energy and Surpluses. 
3 de febrero de 2021. Consultado el 3 de abril de 2025, en: https://www.caf.com/es/blog/hydrogen-
renewable-energy-and-surpluses/ 
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infraestructura de captura de carbono y los sitios de almacenamiento geológico 

adecuados, lo que causaría un aumento en las inversiones necesarias en caso de 

no contar con la infraestructura necesaria. Además, la posible fuga de metano y el 

transporte del gas deben ser serias consideraciones.74 

Como región, América Latina y el Caribe cuenta con unas reservas extensas de 

gases, lo que proporcionaría una base sólida para la producción rentable del 

hidrógeno de bajas emisiones, además de brindar la oportunidad de convertir a la 

región en una potencia líder en energía. Para el Foro Económico Mundial, “los 

países latinoamericanos se encuentran en una posición única para aprovechar sus 

vastos recursos energéticos renovables para producir hidrógeno limpio”. Y 

dependerá de los contextos específicos a corto y mediano plazo, pero destaca que 

los Estados de la región seguirán uno de los tres siguientes caminos:75  

1. Exportadores netos (Argentina, Chile): Priorizan la producción de hidrógeno 

limpio para comercializarlo en mercados internacionales. Cuentan con una 

producción rentable, una infraestructura sólida y un sistema de certificación 

transparente. 

2. Descarbonizadores locales (Brasil, Colombia y México): Priorizan el uso del 

hidrógeno limpio para descarbonizar sus economías nacionales antes de 

expandir su producción hacia el exterior. 

3. Actores especializados (Panamá y Uruguay): Desarrollan el hidrógeno para 

aplicaciones concretas, como el transporte marítimo y lo complementan con 

las tecnologías existentes. 

 

Hasta febrero de 2024 se registraban 65 proyectos de hidrógeno verde en la región, 

los cuales contaban con una inversión combinada de aproximadamente 103 mil 

millones de dólares. Chile lidera con 25 proyectos, seguido por Brasil con 16, México 

con 7, y Paraguay y Colombia con 3 cada uno. La mayoría de estos proyectos se 

encontraban en etapas iniciales de desarrollo, con solo algunos en construcción o 

en operación.76 

Muchos países de la región ya tienen una experiencia sustancial en la integración 

de energías renovables en sus redes eléctricas. Esta experiencia e infraestructura 

existentes pueden aprovecharse para apoyar el desarrollo de instalaciones de 

 
74 Energy Transition. Hydrogen in Latin America. Handle with Care (I). 15 de noviembre de 2021. 
Consultado el 3 de abril de 2025, en: https://energytransition.org/2021/11/hydrogen-in-latin-america-
handle-with-care-i/ 
75 Foro Económico Mundial. Op. Cit. 
76 BNamericas. El auge del hidrógeno verde en América Latina y el Caribe. Febrero 2024. Consultado 
el 3 de abril de 2025, en: https://www.hidrogenocolombia.com/wp-content/uploads/2024/04/El-auge-
del-hidrogeno-verde-en-america-latina.pdf 
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producción de hidrógeno verde. También es importante mencionar que, en caso de 

que se logren desarrollar estas nuevas tecnologías, la ubicación del continente hace 

muy sencilla la exportación de éste hacia mercados globales como Europa o 

mercados crecientes como Asia-Pacífico y que estén en búsqueda de energía 

limpia, barata y eficiente77, además de ayudarlos a contribuir hacia la Agenda 

2030.78  

La adopción generalizada del hidrógeno puede mejorar significativamente la 

seguridad energética en la región al reducir la dependencia de los combustibles 

fósiles importados y diversificar la matriz energética, lo cual es particularmente 

importante para las naciones caribeñas que dependen en gran medida de productos 

derivados del petróleo.79 

Es crucial añadir que la región ya cuenta con una base industrial existente en 

sectores como la refinación de petróleo, la producción química (incluyendo 

amoníaco y metanol) y la minería, que pueden adaptarse para utilizar el hidrógeno 

como materia prima o fuente de combustible. Esta capacidad de adaptación puede 

facilitar la adopción temprana de tecnologías de hidrógeno y establecer una 

demanda inicial, creando un efecto en cadena que establecería a la región como 

pionera en la explotación del hidrógeno verde para obtener electricidad constante, 

sostenible y a un bajo costo.80 

El hidrógeno puede ser empleado en todo tipo de sectores y ramas de la industria. 

Por ejemplo, ha tenido un impacto significativo en el campo automotriz, 

especialmente en los segmentos donde la electrificación a través de baterías 

enfrenta limitaciones. En estos casos, los automóviles impulsados por hidrógeno 

ofrecen ventajas sobre los vehículos eléctricos de batería en términos de mayor 

autonomía y tiempos de recarga más rápidos, lo que los hace particularmente 

adecuados para el transporte de larga distancia y pesado, como camiones y 

autobuses.81 

 
77 BID. El papel del hidrógeno en la descarbonización de América Latina y el Caribe. 5 de octubre de 
2022. Consultado el 3 de abril de 2025, en: https://blogs.iadb.org/energia/es/el-papel-del-hidrogeno-
en-la-descarbonizacion-de-america-latina-y-el-caribe/ 
78 Simón Fernandez, Claudia Ortiz y Juan Pablo Zuñiga. Hidrógeno renovable: el gran desafío de 
américa latina para acelerar la transición energética. Consultado el 3 de abril de 2025, en: 
https://www.ricyt.org/wp-content/uploads/2022/11/Hidr%C3%B3geno-renovable.pdf 
79 Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. El desarrollo de la industria del hidrógeno 
verde en América Latina. Op. Cit. 
80 IEA. Hidrógeno en América Latina. Consultado el 3 de abril de 2025, en: 
https://iea.blob.core.windows.net/assets/8bad1e39-1587-4770-b60a-
c9368e6347ae/IEA_HydrogeninLatinAmerica_Fullreport_Spanish.pdf 
81 The Dialogue. Does Hydrogen Fuel Have a Bright Future in Latin America? Cnsultado el 3 de abril 
de 2025, en: https://thedialogue.org/analysis/does-hydrogen-fuel-have-a-bright-future-in-latin-
america/ 
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En la industria del acero, el hidrógeno verde puede reemplazar el carbón y el gas 

natural como agente reductor en el proceso de reducción directa del mineral de 

hierro (DRI), lo que disminuye significativamente las emisiones de carbono. Dado 

que Brasil y México son importantes productores de acero en la región, la adopción 

de la fabricación de acero basada en hidrógeno podría tener un impacto sustancial 

en sus emisiones industriales.82 Por su parte, dentro de la industria química, el 

hidrógeno puede utilizarse en la producción de amoníaco verde, un componente 

clave en los fertilizantes, reduciendo la huella de carbono del sector agrícola. 

Además, el metanol verde, producido a partir de hidrógeno verde y dióxido de 

carbono capturado, puede servir como materia prima sostenible para diversos 

procesos químicos y como combustible de bajas emisiones.83 

Igualmente, el hidrógeno verde ofrece una solución única para almacenar el 

excedente de energía renovable generada durante períodos de alta producción y 

baja demanda, abordando los desafíos de intermitencia asociados con la energía 

solar y eólica, lo que ayudará a mejorar la estabilidad de la red eléctrica y facilitar la 

integración de mayores fuentes de energía renovables.84 

Con este almacenamiento del gas, las comunidades rurales y las zonas que no 
están conectadas a la red eléctrica tradicional pueden acceder a energía limpia, 
estable y confiable, mientras que los métodos tradicionales pueden ser 
excesivamente costosos al necesitar de ciertas infraestructuras específicas para 
llevar la energía a estos poblados lejanos. 

Dentro de los demás usos potenciales de esta tecnología, se encuentra: 1) la 
calefacción residencial; 2) el aire acondicionado de oficinas y tiendas; o 3) procesos 
agrícolas y la alimentación de maquinaria, por mencionar algunas. Cabe destacar 
que se considera que, a medida que avancen las investigaciones y el desarrollo de 
nuevas metodologías, se podrán encontrar más formas de emplear el hidrógeno 
verde en las sociedades.85 

Oportunidades y desafíos  

Con el paso del tiempo, más Estados han visto el potencial transformador del 
hidrógeno y han empezado a establecer planes de acción y marcos normativos para 
atraer entornos propicios para las inversiones, ya sea desde empresas nacionales 
o que provengan desde el extranjero. Por ejemplo, Chile se ha posicionado como 
un líder regional con una ambiciosa estrategia nacional de hidrógeno verde que se 
centra en aprovechar sus abundantes recursos renovables para convertirse en un 

 
82 IEA. Hidrógeno en América Latina. Op. Cit. 
83 Energies Media. The Green (Hydrogen) Revolution in Latin America. 22 de marzo de 2024. 
Consultado el 3 de abril de 2025, en: https://energiesmedia.com/article/the-green-hydrogen-
revolution-in-latin-america/ 
84 BID. Op. Cit. 
85 Simón Fernández, Claudia Ortiz, Juan Pablo Zuñiga. Op. Cit. 
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exportador global de hidrógeno verde competitivo en costos y sus derivados.86 Se 
estima que para 2030, el país tenga una capacidad de electrólisis de 25 GW y una 
inversión acumulada de 5 mil millones de dólares.87 

Por su parte, Brasil ha lanzado su Programa Nacional de Hidrógeno, con un fuerte 
énfasis en la utilización de su vasto potencial de energía renovable para 
descarbonizar su economía doméstica, buscando convertirse en un importante 
exportador de hidrógeno88. Se prevé que el país logre obtener 3.8 GW de capacidad 
de hidrólisis, específicamente de hidrógeno verde para 2030.89 Colombia publicó un 
plan en 2021 que contempla llegar a 3 GW de capacidad de electrólisis para 2030 
y una capacidad objetivo de 50,000t de hidrógeno azul con una inversión total de 
entre 2.5 y 5.5 mil millones de dólares, así como la creación de entre 10,000 y 
15,000 trabajos.90 

En México hay poco desarrollo de estas tecnologías, sin embargo, se espera que 
esta dinámica cambie pronto y logre establecerse para el futuro cercano. “Según la 
base de datos de BNamericas, el país es ahora el tercero con mayor número de 
proyectos de hidrógeno verde en desarrollo de la región, solo por detrás de Chile y 
Brasil”. Además, un estudio realizado por la consultoría “Hinicio” mostró que “las 
inversiones acumuladas para la producción de hidrógeno en México superarán los 
11 mil millones de dólares para 2050”.91 

Algunas de las acciones que los Estados han llevado a cabo para acelerar esta 
tecnología son: 1) incentivos fiscales para la producción y utilización del gas; 2) 
establecimiento de marcos normativos para proyectos de hidrógeno; y 3) promoción 
de asociaciones público-privadas para movilizar inversiones e intercambio de 
experiencias.92 Además, ciertas organizaciones internacionales e instituciones 
multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de 
Desarrollo de América Latina han brindado asistencia técnica, estudios de 
factibilidad y financiamiento para proyectos piloto, así como el desarrollo de 
infraestructura.93 

A pesar del potencial, el desarrollo de la industria del hidrógeno en América Latina 
y el Caribe enfrenta varios desafíos clave que deben abordarse estratégicamente. 

 
86 BNamericas. Green Hydrogen: Latin America's next energy revolution. 26 de septiembre de 2024. 
Consultado el 4 de abril de 2025, en: https://www.bnamericas.com/en/features/green-hydrogen-latin-
americas-next-energy-revolution 
87 BNamericas. Op. Cit. 
88 Energies Media. Op. Cit. 
89 BNamericas. Op. Cit. 
90 Ídem. 
91 Ídem. 
92 Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. El desarrollo de la industria del hidrógeno 
verde en América Latina. 28 de julio de 2023. Consultado el 4 de abril de 2025, en: 
https://www.caf.com/es/blog/el-desarrollo-de-la-industria-del-hidrogeno-verde-en-america-latina/ 
93 Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. CAF aprueba USD 1.553 millones para 
operaciones en hidrógeno verde, escuelas, acueductos, salud, carreteras y apoyo a las Pymes. 8 de 
diciembre de 2023. Consultado el 6 de abril de 2025, en: 
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/caf-aprueba-usd-1553-millones-para-operaciones-en-
hidrogeno-verde-escuelas-acueductos-salud-carreteras-y-apoyo-a-las-pymes/ 
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Uno de los principales obstáculos es la actual baja demanda de hidrógeno limpio, 
tanto a nivel nacional como para la exportación.94 La solución, para la Agencia 
Internacional de la Energía (AIE), es crear suficiente demanda a través de políticas 
específicas, incentivos y el desarrollo de centros de hidrógeno, principalmente para 
aumentar la producción y reducir los costos.95 

Existen desafíos también en la falta de infraestructura. Se requiere de una 
expansión para la producción, almacenamiento, transporte y distribución de 
hidrógeno, por lo que son necesarias mayores inversiones. Complementariamente, 
se necesita construir una fuerza laboral calificada para que, cuando se empiecen a 
implementar los planes nacionales, se cuenten con los recursos humanos 
necesarios para impulsar y acelerar el desarrollo de la industria.96 

Además, la falta de crecimiento económico que la región ha experimentado en los 
últimos años ha mermado mucho la capacidad de adopción de esta tecnología. La 
región latinoamericana ha crecido un tercio de la media mundial y, sumando a las 
problemáticas, se cuenta, de manera general, con una considerable carga de la 
deuda, déficits fiscales y una inflación elevada.97 

Un incremento en las tasas de crecimiento económico es el motor que necesita el 

continente para expandir la presencia de estas tecnologías innovadoras y causar 

una disrupción en los sistemas contaminantes. Este crecimiento es relevante, ya 

que se requiere de importantes inversiones, además de que incentivaría a una 

mayor competencia, reduciendo costos de implementación y atrayendo a la 

inversión extranjera. 

 
 
  

 
94 World Economic Forum. Op. Cit. 
95 IEA. Latin America in focus. Consultado el 4 de abril de 2025, en: 
https://www.iea.org/reports/global-hydrogen-review-2024/latin-america-in-focus 
96 Foro Económico Mundial. 6 formas en que América Latina puede acelerar su economía del 
hidrógeno. 18 de agosto de 2024. Consultado el 6 de abril de 2025, en: 
https://es.weforum.org/stories/2024/08/6-formas-en-que-america-latina-puede-acelerar-su-
economia-del-hidrogeno/ 
97 IEA. Latin America Energy Outlook: Resumen ejecutivo. Consultado el 3 de abril de 2025, en: 
https://www.iea.org/reports/latin-america-energy-outlook-2023/executive-summary?language=es 
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EL PACTO PARA EL FUTURO 
 

Nota Informativa98 

 

Resumen  
 
La nota informativa destaca que en la Cumbre del Futuro celebrada en septiembre 
de 2024 se adoptó el Pacto para el Futuro, el cual se trata de una hoja de ruta 
ambiciosa y detallada para mejorar el mundo y la humanidad en los próximos 
años. Menciona los ejes y las respectivas finalidades u objetivos en que se 
sustenta dicho Pacto. Asimismo, hace referencia al balance que el Banco de 
Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) elabora de la región en el marco 
del Pacto.  

 
Introducción  
 
El 22 y 23 de septiembre de 2024, en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva 
York, en el marco del 79° periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, se 
llevó a cabo la Cumbre del Futuro, la cual se constituyó como una oportunidad única 
para fortalecer la cooperación frente a los desafíos críticos, abordar las deficiencias 
en la gobernanza global, reafirmar los compromisos existentes, incluidos los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Carta de las Naciones Unidas, así 
como avanzar hacia un sistema multilateral revitalizado y mejor posicionado para 
impactar positivamente en la vida de los seres humanos.99 
 
En dicha Cumbre se adoptó el documento final “El pacto para el futuro”, resolución 
79/1100 de la ONU, el cual incluye como anexos los documentos denominados: El 
Pacto Digital Global y la Declaración sobre las Generaciones Futuras (Resolución 
76/307).101 El Pacto es el acuerdo internacional de las Naciones Unidas, con mayor 
alcance en muchos años, y abarca nuevas áreas y/o cuestiones sobre las que no 
se ha logrado un acuerdo en décadas. Su objetivo principal es garantizar que las 
instituciones internacionales puedan cumplir ante un mundo que ha cambiado 
drásticamente desde su creación.102 
 
 

 
98 Elaborada en el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado mexicano.  
99 United Nations. Summit of the Future. (opening and Plenary segment). Consultado el 5 de abril de 
2025 en: 
https://webtv.un.org/en/asset/k1u/k1uo9kxjqs?_gl=1*9k9tur*_ga*MTY0MDg1NDIyNy4xNTg1MTA0
MjA0*_ga_TK9BQL5X7Z*MTc0MzcwOTMyNy4yMS4xLjE3NDM3MDk0NzQuMC4wLjA. 
100 Asamblea General ONU. Resolución aprobada por la Asamblea General el 22 de septiembre de 
2024. 79/1. El Pacto para el Futuro. Consultado el 5 de abril de 2025 en: 
https://docs.un.org/es/A/RES/79/1 
101 United Nations. Summit of the Future. (opening and Plenary segment). Op. Cit. 
102 United Nations. Pact for the Future: What It delivers. Consultado el 5 de abril de 2025 en: 
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/our-common-agenda-summit-of-the-future-what-would-it-
deliver.pdf 
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Consideraciones generales  
 
El Pacto para el Futuro es un documento en el que se plasman cinco ejes, a saber: 
a) desarrollo sostenible y financiación del desarrollo; b) paz y seguridad 
internacionales; c) ciencia, tecnología e innovación y cooperación digital; d) juventud 
y generaciones futuras; y e) transformación de la gobernanza mundial y 56 acciones 
desglosadas en el mismo documento.103 Para mayor detalle se presenta el recuadro 
siguiente: 
 

EJE FINALIDAD 

 
Desarrollo sostenible y 
financiación del 
desarrollo 

El Pacto para el futuro hace un llamamiento a las 
organizaciones para promover un papel más activo en la 
sostenibilidad empresarial. En concreto, establece 
compromisos claros para reducir las emisiones de CO2, 
avanzar hacia una economía verde y promover la inversión 
en ciencia, tecnología e innovación, y el impulso de las 
alianzas público-privadas con el objetivo de movilizar 
recursos y conocimientos. 

 
Paz y seguridad 
internacional 

El Pacto subraya la importancia de la paz y la seguridad 
internacional, centra su acción en fortalecer los mecanismos 
de resolución de conflictos, reconoce el desarme y la 
reducción de arsenales nucleares como puntos clave, 
además promueve la diplomacia para prevenir guerras y la 
reforma del Consejo de Seguridad de la ONU. 

Ciencia, tecnología, 
innovación y 
cooperación digital 

En este eje se encuadra el Pacto Digital Global y se reconoce 
el papel de la cooperación digital para cerrar la brecha 
tecnológica entre los países y garantizar que las nuevas 
tecnologías sirvan para beneficiar a la humanidad, además 
de fomentar la investigación científica, promover el uso ético 
de la inteligencia artificial y asegurar que la innovación digital 
sea accesible para todos. 

 
Juventud y 
generaciones futuras 

En este eje se enmarca la Declaración sobre las 
Generaciones Futuras y establece 13 compromisos que 
integran los intereses de estas generaciones en las políticas 
actuales. Sus compromisos incluyen: mejorar el acceso a la 
educación, crear empleo digno, incrementar su participación 
en las decisiones políticas y sociales y abordar la crisis 
climática desde una perspectiva intergeneracional. 

 
Transformación de la 
gobernanza mundial 

La globalización nos muestra que los gobiernos nacionales 
son insuficientes para los desafíos transnacionales. Por eso, 
este eje busca una reforma integral de las instituciones 
globales, haciéndolas más inclusivas, transparentes y 
eficaces, así como democratizar los organismos 
internacionales, liderados por las Naciones Unidas, dando 

 
103 Naciones Unidas. ¿Qué es el Pacto para el Futuro? Consultado el 7 de abril de 2025 en: 
https://www.un.org/es/summit-of-the-future/pact-for-the-future y Pacto Mundial. Red española. Pacto 
para el Futuro: el momento de actuar es ahora. Consultado el 5 de abril de 2025 en: 
https://www.pactomundial.org/noticia/pacto-para-el-futuro/ 

https://www.un.org/es/summit-of-the-future/pact-for-the-future
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cabida a otros actores, como las organizaciones no 
gubernamentales y las empresas. 

 
Recuadro elaborado con información de Pacto Mundial. Red española. Pacto para el Futuro: el 
momento de actuar es ahora. Consultado el 5 de abril de 2025 en: 
https://www.pactomundial.org/noticia/pacto-para-el-futuro/ 

 
América Latina y el Caribe, a pesar de su abundancia en recursos naturales y 
riqueza cultural, enfrenta desafíos significativos en su búsqueda de un desarrollo 
sostenible e inclusivo que mejore la calidad de vida de sus habitantes.104 
 
De acuerdo con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), en la 
región, solo una tercera parte de las 169 metas fijadas en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), para el 2030, tienen posibilidades de cumplirse.105 Asimismo, la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) alertó, en 2023, que 
los ODS con un mayor rango de rezago eran los concernientes a la erradicación de 
la pobreza (ODS 1), la reducción de desigualdades (ODS 10), ciudades y 
comunidades sostenibles (ODS 11), acción por el clima (ODS 13), y la búsqueda de 
paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16).106 
 
En el mismo contexto, el CAF agrega que en la región latinoamericana coexisten 
países con importantes diferencias en materia de desarrollo, desigualdad en la 
distribución de la riqueza, una brecha de productividad ligada a elevadas tasas de 
informalidad,  territorios con necesidades particulares, como los pequeños Estados 
insulares en desarrollo (SIDS), naciones con distintos niveles de renta, con acceso 
a ciertos tipos de recursos, y otros con gran vulnerabilidad climática y grandes 
contrastes.107 
 
El financiamiento al desarrollo es uno de los principales retos que enfrentan los 
países de América Latina y el Caribe, si bien hay avances, sigue existiendo una 
brecha significativa en este rubro. Ante ello, el Pacto para el Futuro enfatiza la 
importancia de la movilización de recursos nacionales e internacionales, incluyendo 
la asistencia oficial para el desarrollo, y la inversión del sector privado para cortar la 

 
104 Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Agenda 2030 en América Latina y el 
Caribe: tan cerca y tan lejos. Consultado el 7 de abril de 2025 en: 
https://www.caf.com/es/blog/agenda-2030-en-america-latina-y-el-caribe-tan-cerca-y-tan-lejos/ 
105 CEPAL. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Consultado el 7 de abril de 2025 en: 
https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible/objetivos-desarrollo-sostenible-
ods 
106 Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Agenda 2030 en América Latina y el 
Caribe: tan cerca y tan lejos. Op. Cit. 
107 Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). El desarrollo en América Latina y el 
Caribe más allá de 2030. Consultado el 7 de abril de 2025 en: https://www.caf.com/es/blog/el-
desarrollo-en-america-latina-y-el-caribe-mas-alla-de-
2030/#:~:text=La%20Gobernanza%20Global:%20Un%20Pilar%20Fundamental%20para%20el%20
Futuro&text=El%20Pacto%20para%20el%20Futuro,civil%20y%20las%20organizaciones%20intern
acionales. 
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brecha de financiamiento, así como aumentar la dispersión de recursos domésticos 
y fortalecer las capacidades de los países en desarrollo de la región.108  
 

Asimismo, la banca de desarrollo debe ser un motor en la construcción de alianzas, 
con las agencias y programas de las Naciones Unidas, con el sector privado, con la 
sociedad civil y con otros organismos multilaterales para evitar la duplicidad de 
esfuerzos y buscar las complementariedades.109 
 
Otro de los grandes retos que enfrentan los países de la región latinoamericana es 
el relativo a la gobernanza, día a día, se acrecienta la desconfianza entre los 
ciudadanos con las instituciones democráticas, además de la falta de respuesta 
efectiva a las crisis económicas recurrentes, pandemias, conflictos armados, 
fenómenos climáticos, entre otros.110 
 
Por esta razón, el Pacto para el Futuro plantea la urgente necesidad de renovar el 
compromiso con el multilateralismo, basándose en el respeto al derecho 
internacional, además de impulsar reformas dentro de las instituciones 
multilaterales que las hagan más inclusivas, representativas y eficaces para 
responder a los desafíos actuales y futuros.111 
 
Cabe señalar que el Pacto y sus anexos prevén mecanismos concretos de 
seguimiento: una revisión de alto nivel del Pacto Digital Mundial en 2027, una 
reunión plenaria de alto nivel en 2028 para la Declaración sobre las Generaciones 
Futuras, y una reunión de Jefes de Estado y de Gobierno al inicio del 83º periodo 
de sesiones de la Asamblea General de la ONU en 2028, para una revisión 
exhaustiva del Pacto para el Futuro. Igualmente, es importante señalar que la 
participación, implementación y rendición de cuentas a nivel nacional serán 
esenciales para poner en práctica los acuerdos.112 
 
Por otra parte, la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el 
Desarrollo, la Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y las próximas 
Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, entre otros 
eventos mundiales que tendrán lugar en los próximos años, ofrecen oportunidades 
para consolidar los acuerdos e impulsar las acciones contenidas en el Pacto para el 
Futuro.113 Evidentemente, el Pacto para el Futuro coloca al mundo en la posición de 
salida hacia una meta más inclusiva y sostenible.114 
 
Seguimiento al Pacto para el Futuro, Acciones: 

 
108 Ídem. 
109 Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Agenda 2030 en América Latina y el 
Caribe: tan cerca y tan lejos. Op. Cit. 
110 Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). El desarrollo en América Latina y el 
Caribe más allá de 2030. Op. Cit. 
111 Ídem. 
112 United Nations. Pact for the Future: What It delivers. Op.Cit. 
113 Ídem. 
114 Pacto Mundial. Red española. Pacto para el Futuro: el momento de actuar es ahora. Op. Cit. 
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Acción 1. Emprenderemos acciones audaces, ambiciosas, aceleradas, justas y 
transformativas para implementar la Agenda 2030, alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y no dejar a nadie atrás. 
 
Acción 2. Centraremos en la erradicación de la pobreza nuestros esfuerzos por 
implementar la Agenda 2030. 
 
Acción 4. Reduciremos el déficit de financiación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en los países en desarrollo. 
 
Acción 5. Velaremos por que el sistema multilateral de comercio siga siendo un 
motor del desarrollo sostenible. 
 
Acción 6. Invertiremos en las personas para acabar con la pobreza y reforzar la 
confianza y la cohesión social. 
 
Acción 12. Haremos planes para el futuro y redoblaremos nuestros esfuerzos 
colectivos por impulsar la plena implementación de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible de aquí a 2030 y posteriormente. 
 
Acción 13. Redoblaremos nuestros esfuerzos por construir y mantener sociedades 
pacíficas, inclusivas y justas y abordar las causas profundas de los conflictos. 
 
Acción 16. Promoveremos la cooperación y el entendimiento entre los Estados 
Miembros, reduciremos las tensiones, procuraremos el arreglo pacífico de las 
controversias y resolveremos los conflictos. 
 
Acción 17. Cumpliremos nuestra obligación de acatar las decisiones de la Corte 
Internacional de Justicia y defender su mandato en cualquier causa en la que 
nuestro Estado sea parte. 
 
Acción 18. Consolidaremos y sostendremos la paz. 
 
Acción 27. Aprovecharemos las oportunidades que ofrecen las tecnologías nuevas 
y emergentes y abordaremos los riesgos que puede plantear su uso indebido. 
 
Acción 34. Invertiremos en el desarrollo social y económico de la infancia y la 
juventud para que puedan alcanzar todo su potencial. 
 
Acción 38. Transformaremos la gobernanza global y revitalizaremos el sistema 
multilateral para afrontar los retos, y aprovechar las oportunidades, que se nos 
presenten en la actualidad y en el futuro. 
 
Acción 43. Reforzaremos el Consejo Económico y Social para acelerar el desarrollo 
sostenible. 
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Acción 45. Fortaleceremos el sistema de las Naciones Unidas. 
 
Acción 46. Garantizaremos el disfrute efectivo de todos los derechos humanos de 
todas las personas y responderemos a los retos nuevos y emergentes. 
 
Acción 47. Aceleraremos la reforma de la arquitectura financiera internacional para 
hacer frente a los problemas actuales y futuros. 
 
Acción 48. Aceleraremos la reforma de la arquitectura financiera internacional para 
dar más voz y representación a los países en desarrollo. 
 
Acción 49. Aceleraremos la reforma de la arquitectura financiera internacional a fin 
de movilizar financiación adicional para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
responder a las necesidades de los países en desarrollo y dirigir la financiación 
hacia quienes más la necesitan. 
 
Acción 50. Aceleraremos la reforma de la arquitectura financiera internacional para 
que los países puedan tomar préstamos de forma sostenible a fin de invertir en su 
desarrollo a largo plazo. 
 
Acción 51. Aceleraremos la reforma de la arquitectura financiera internacional para 
mejorar su capacidad de apoyar a los países en desarrollo de forma más eficaz y 
equitativa durante las perturbaciones sistémicas y aumentar la estabilidad del 
sistema financiero. 
 
Acción 52. Aceleraremos la reforma de la arquitectura financiera internacional para 
que pueda hacer frente al urgente problema del cambio climático. 
 
Acción 53. Elaboraremos un marco sobre sistemas para medir el progreso hacia el 
desarrollo sostenible que complementen el producto interno bruto y vayan más allá 
de él. 
 
Acción 54. Reforzaremos la respuesta internacional a las perturbaciones mundiales 
complejas. 
 
Acción 55. Fortaleceremos nuestras alianzas para cumplir los compromisos 
existentes y abordar los problemas nuevos y emergentes. 
 

México 
 
En el marco del 79° periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), celebrada entre el 22 y 23 de 
septiembre de 2024, la entonces secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia 
Bárcena Ibarra, participó en la Cumbre del Futuro, con el objetivo de hacer un 
análisis crítico del funcionamiento del sistema multilateral, proponer acciones 
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concretas para atender los retos internacionales actuales y emergentes más 
apremiantes.115 
 
Así como aprobar por parte de México, como Estado miembro de la ONU, el 
Pacto del Futuro, y sus dos anexos: a) el Pacto Digital Mundial y b) la 
Declaración sobre las Generaciones Futuras, ambos instrumentos se erigen 
como una hoja de ruta para cumplir con el principio de justicia 
intergeneracional y movilizar recursos para un desarrollo justo, inclusivo y 
sostenible en beneficio de la humanidad.116 
 
Igualmente, la canciller compartió que, durante la negociación del Pacto, se 
realizaron propuestas concretas para acelerar el avance hacia la igualdad de 
género sustantiva, repensar modelos de desarrollo que eliminen privilegios y 
que se transite del extractivismo y el deterioro ambiental a la sostenibilidad; 
así como el urgente establecimiento de una arquitectura financiera 
internacional representativa e inclusiva.117 
 

 

 
 
  

 
115 Gobierno de México. Secretaría de Relaciones Exteriores. México promueve el multilateralismo y 
un desarrollo justo, inclusivo y sostenible en la Cumbre del Futuro de la ONU. Consultado el 8 de 
abril de 2025 en: https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-promueve-el-multilateralismo-y-un-
desarrollo-justo-inclusivo-y-sostenible-en-la-cumbre-del-futuro-de-la-onu. 
116 Ídem. 
117 Ídem. 

https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-promueve-el-multilateralismo-y-un-desarrollo-justo-inclusivo-y-sostenible-en-la-cumbre-del-futuro-de-la-onu
https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-promueve-el-multilateralismo-y-un-desarrollo-justo-inclusivo-y-sostenible-en-la-cumbre-del-futuro-de-la-onu
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V. Ficha Técnica de la República 

de Panamá 

 

 

 
 

 

  

Brinda información general, incluidos 
aspectos políticos y económicos del país 
sede de la reunión.  
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 

Forma de Estado: Panamá posee un Gobierno democrático presidencialista, con 
una República Centralizada. El Poder Público emana del pueblo y se ejerce por 
medio de tres Órganos: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 
 

 
118 Día de la separación de Colombia. 

 REPÚBLICA DE PANAMÁ 

FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 07 de abril de 2025- 
 

Nombre oficial: República de Panamá. 
 
Capital: Ciudad de Panamá. 
 
Día Nacional: 3 de noviembre (1903), Día de la 
Independencia (Día de la Separación118). 
 
Población: 4,470,241 habitantes (2025 est.) 
 
Indicadores Sociales (Est. 2025): 
 

• Esperanza de vida: 79.2 años. 

• Tasa de natalidad: 17.4 

nacimientos/1,000 habitantes. 

• Tasa de mortalidad: 5.7 muertes/1,000 

habitantes. 

 
Idioma: español (oficial), lenguas indígenas 
(incluyendo Ngabere o Guaymi, Buglere, Kuna, 
Embera, Wounnan, Nasco o Teribe y Bri Bri), 
inglés creole panameño (similar al criollo inglés de 
Jamaica; una mezcla de inglés y español con 
elementos de Ngabere, también conocidos como 
Guari Guari, y Colón criollo), inglés. 
 
Religión: evangélica (55%) católica romana 
(33.4%), ninguna (10.1%), otros (1.5%).  
 
Moneda: La moneda oficial es el balboa, que 
circula a la par del dólar estadounidense. 
 
Fuente: CIA Factbook; Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación de España, Fondo 
Monetario Internacional. 

 
 

Superficie Total: 75,420 km2. 

 
Límites territoriales: El país está situado al 
sureste del Istmo centroamericano y a siete grados 
al norte del Ecuador. Limita al norte con el Océano 
Atlántico (mar Caribe), al sur con el Océano 
Pacífico, al este con Colombia y al oeste con Costa 
Rica. 
 
División administrativa: Panamá se divide en 10 
Provincias y 4 Comarcas. 

• Provincias: Panamá, Panamá Oeste, 

Colón, Bocas del Toro, Chiriquí, Darién, 

Veraguas, Los Santos, Coclé, y Herrera. 

• Comarcas indígenas: Guna Yala, Emberá-

Wounaan, Naso Tjer Di y Ngobe-Bugle. 
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Poder Ejecutivo: Formado por el presidente y el vicepresidente, elegidos por 
sufragio universal directo por un período de cinco años, y su gabinete. Desde el 01 
de julio de 2024 el presidente es José Raúl Mulino (2024-2029).119  
 
Poder Legislativo: Está constituido por la Asamblea Nacional de Panamá 
(unicameral). La Asamblea Nacional está conformada por 71 diputados, elegidos 
mediante postulación partidista y votación popular directa para ocupar el cargo por 
un período de 5 años, 45 son elegidos a través de nominaciones plurinominales.120 
La actual presidenta de la Asamblea Nacional de Panamá es la diputada Dana 
Castañeda electa el 01 de julio de 2024.121  
 
El 05 de mayo de 2024 se celebraron las más recientes elecciones legislativas, con 
el resultado de una Asamblea Nacional fragmentada. Sólo dos partidos políticos 
obtuvieron más de 10 curules: el partido Realizando Metas (RM) y el Partido 
Revolucionario Democrático (PRD) respaldado por el expresidente Laurentino 
Cortizo. Con 13 escaños, el PRD obtuvo sus peores resultados.122   
 

Composición actual de la Asamblea Nacional de Panamá 

Partido Político Integrantes 

Partido Realizando Metas (RM) 15 

Partido Revolucionario Democrático (PRD) 12 

Cambio Democrático (CD) 9 

Partido Panameñista 8 

Movimiento Otro Camino (MOCA) 3 

Partido Alianza  2 

Partido Popular (PP) 2 

Independientes 20 

Total 71 

Mujeres123  15 (21.7%) 

Hombres  58 (78.3%) 

Total  71 (100%) 

Fuente: Elaboración propia con información de la Asamblea Nacional de Panamá. Consultada el 7 
de abril de 2025, en: https://www.asamblea.gob.pa/Diputados 

 

 
119 La jornada. Asume José Raúl Mulino la presidencia de Panamá. 1 de julio de 2024. Consultado 
del 05 de julio de 2024 en: https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/07/01/mundo/asume-jose-raul-
mulino-la-presidencia-de-panama-3920 
120 Asamblea Nacional de Panamá. Consultado el 9 de marzo de 2023, en: 
http://www.asamblea.gob.pa/ 
121 121 Asamblea Nacional de Panamá. Dana Castañeda, electa presidenta de la AN. 1 de julio de 
2024. Consultado del 05 de julio de 2024 en: 
https://www.asamblea.gob.pa/Noticias/Actualidad/DANA-CASTANEDA-ELECTA-PRESIDENTA-
DE-LA-AN 
122 Unión Interparlamentaria (UIP). Panamá. Consultado del 05 de julio de 2024 en: 
https://data.ipu.org/fr/parliament/PA/PA-LC01/election/PA-LC01-E20240505/   
123 Interparliamentary Union. Monthly Ranking of women in national parliaments. Consultado el 9 de 
marzo de 2023, en: https://data.ipu.org/women-ranking?month=2&year=2023 
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Poder Judicial: El Órgano Judicial está constituido por la Corte Suprema de Justicia 
(nueve magistrados aprobados por la Asamblea Legislativa por un periodo de 10 
años), los tribunales y los juzgados que la Ley establezca, según la Constitución 
Política de la República de Panamá (Título VII, Capítulo 1)124. 
 

CONTEXTO POLÍTICO 

 
A partir de la intervención estadounidense de 1989 desapareció el régimen militar 
de Omar Torrijos y continuado por Manuel Noriega. Tradicionalmente, en el poder 
había dos grandes partidos: el Partido Revolucionario Democrático (PRD, de 
centroizquierda), fundado por Omar Torrijos, y el Partido Panameñista (de 
centroderecha), antiguo Arnulfista, fundado por Arnulfo Arias. La alternancia entre 
esos dos partidos se interrumpió en 2009 con el triunfo del partido Cambio 
Democrático liderado por Ricardo Martinelli. 
 
Panamá es uno de los países con mayor desarrollo de Centroamérica y con mayor 
crecimiento económico y turístico constante de toda América. Tiene a cargo la 
administración del Canal de Panamá, cuya ampliación fue inaugurada el 26 de junio 
de 2016. Además, el Banco Mundial reporta que la ampliación del Canal de Panamá 
y una serie de megaproyectos han inyectado mayor vitalidad a la economía y se 
espera la impulsen a crecer de manera sostenida, lo cual apoyaría a la reducción 
de la pobreza. Esta organización financiera internacional recomienda que, para 
ampliar la base de potenciales beneficiarios de la situación económica, Panamá 
debe alentar aún más la competitividad del sector privado y mejorar el acceso a la 
educación y la salud.125 
 
El 5 de mayo de 2019, alrededor de 2.7 millones de panameños participaron en 
comicios generales para elegir presidente.126 En los comicios de 2019 resultó electo 
el señor Laurentino Cortizo del Partido Revolucionario Democrático (PRD) con el 
33% de los votos, y asumió como presidente de Panamá el 1 de julio de 2019.127 
En su toma de protesta, el presidente Cortizo anunció 16 medidas de inicio de 
gobierno, entre las que destacan: la propuesta de reformas para un nuevo orden 
constitucional; la reforma a la Ley de Contrataciones Públicas; la gestión para el 
financiamiento del pago atrasado a proveedores y contratistas; la implementación 
del Programa de Austeridad con Eficiencia, en el que se incluye la reducción del 
50% de los viajes y viáticos al exterior; el diseño del programa “Estudiar Sin 

 
124 Suprema Corte de Justicia. Consultado el 9 de marzo de 2023, en: 
http://www.organojudicial.gob.pa/ 
125 Banco Mundial. Panamá Overview. Consultado el 6 de diciembre de 2021, en: 
http://www.bancomundial.org/es/country/panama/overview 
126 La Estrella de Panamá. Seis países latinoamericanos eligen en 2019 a un nuevo presidente. 
Consultado el 9 de marzo de 2023, en: http://laestrella.com.pa/internacional/america/seis-paises-
latinoamericanos-eligen-2019-nuevo-presidente/24100301 
127 France 24. Laurentino Cortizo asume la Presidencia de Panamá con un llamado contra la 
corrupción. Consultado el 9 de marzo de 2023, en: https://www.france24.com/es/20190702-
laureano-cortizo-asume-la-presidencia-de-panamacon-un-llamado-contra-la-corrupcion 
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Hambre”; un plan para la reactivación de la industria de la construcción; entre 
otras.128     
 
Para el Banco Mundial, es importante que Panamá profundice el énfasis en las 
reformas institucionales con el objetivo de mejorar su situación particular; el 
organismo internacional menciona: 1) Reducir las desigualdades a largo plazo en el 
capital humano y cerrar las brechas de género; 2) abordar las deficiencias 
institucionales con el propósito de desarrollar una economía más transparente y 
sostenible desde el punto de vista fiscal; 3) apoyar una recuperación económica 
más inclusiva y ambientalmente sostenible, promoviendo al mismo tiempo la 
adaptación y la mitigación del cambio climático.129 
 
A mediados del año 2022, el aumento de los precios en alimentos, medicinas y 
combustible tuvieron como consecuencia que miles de panameños salieran a las 
calles a exigir la reducción de precios. Los primeros en manifestarse fueron los 
maestros a través de una huelga indefinida a la cual se unieron posteriormente 
“sindicatos, organizaciones sociales, grupos indígenas y otros sectores de la 
población”. En respuesta a estas manifestaciones, el presidente Cortizo congeló el 
precio de la gasolina en $3.25 dólares por galón, además de que anunció subsidios 
a algunos alimentos, así como una reducción en el gasto público de 10% y el 
establecimiento de una mesa de diálogo para discutir los temas nacionales con los 
manifestantes.130  
 
Desde entonces, el Gobierno panameño aprobó en varias ocasiones la extensión 
del precio del combustible, medida que buscó aliviar los elevados costos de los 
productos y servicios. Así como seguir impulsando el crecimiento económico en 
sectores como la ganadería, industria, agricultura y turismo, entre otros; garantizar 
la creación de empleos y que la inflación en el país se mantuviera entre las más 
bajas del mundo. Cabe destacar que los controles a los precios de los combustibles 
se han eliminado debido a su estabilización y el cambio de administración. 
 
Además, el ahora expresidente firmó el Decreto Ejecutivo No.3 del 8 de junio de 
2023, que adoptó la Política Nacional de Cambio Climático 2050, ésta busca guiar 
las acciones en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero; la 
adaptación al cambio climático y la promoción de la resiliencia en todos los sectores 
de la sociedad panameña; la participación y cooperación, así como la movilización 
de recursos financieros tanto a nivel nacional como internacional.131 

 
128 Crítica. Presidente Cortizo anuncia 16 propuestas para el arranque de su gobierno. Consultado 
el 9 de marzo de 2023, en: https://www.critica.com.pa/nacional/presidente-cortizo-anuncia-16-
propuestas-para-el-arranque-de-su-gobierno-552336  
129 Banco Mundial. El Banco Mundial en Panamá. Consultado el 9 de marzo de 2023, en: 
https://www.bancomundial.org/es/country/panama/overview 
130 BBC. Panamá: cómo ha pasado de ser un ejemplo de prosperidad y estabilidad a vivir masivas 
protestas. 21 de julio de 2022. Consultado el 9 de marzo de 2023, en: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-62232987 
131 República de Panamá. El Presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, firma Decreto 
Ejecutivo No.3 del 8 de junio de 2023, que adopta la Política Nacional de Cambio Climático 2050. 
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El 5 de mayo de 2024 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales y legislativas 
de Panamá en medio de la incertidumbre por una crisis política. El entorno de 
frustración con la clase política se derivó de la gran impopularidad del presidente, 
Laurentino Cortizo, quién enfrentó escándalos de corrupción y su gestión suscitó 
protestas que paralizaron al país en 2023 como consecuencia de las 
manifestaciones contra la extracción de cobre que pondría en peligro al medio 
ambiente. Por otro lado, el expresidente Ricardo Martinelli, que figuraba como 
favorito, fue inhabilitado tras recibir una condena de 10 años por lavado de dinero. 
Martinelli se asiló en la embajada de Nicaragua en Panamá para evitar ser 
detenido.132   
 
Posteriormente, el Tribunal Electoral de Panamá permitió la sustitución de Martinelli 
por su compañero de fórmula, el exministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino. 
Así, con más de 10 puntos de diferencia con su oponente, el antiguo diplomático 
Ricardo Lombana, Mulino ganó la presidencia con el 34% de votos. Las elecciones 
se caracterizaron por una alta participación de casi el 77%, ubicándolas como el 
proceso electoral más concurrido de las últimas 3 décadas.133  
 
Una de las propuestas de campaña del señor Mulino fue frenar la migración en la 
ruta del Darién, la selva que marca la frontera con Colombia que se ha convertido 
en un corredor migratorio masivo, donde además operan numerosas mafias y 
organizaciones criminales. El presidente propuso el cierre de la selva del lado de 
Panamá y la repatriación de todos los migrantes con el respeto de sus derechos 
humanos.134  
 
Tras las presiones provenientes de Estados Unidos y la elección de Donald Trump, 
el Gobierno panameño ha sido señalado por permitir el paso libre por su territorio 
de migrantes indocumentados. El 13 de marzo de 2025, el presidente Mulino 
anunció el cierre de los centros migratorios que se encontraban a lo largo del tapón 
del Darién y aseguró que los movimientos registrados se han reducido en un 98%. 
Además, declaró que “no permitiremos más migrantes en esa zona del Darién y 
cerramos una operación que comenzó en el año 2016; me da mucha complacencia 
haber cumplido y haber cerrado el Darién, con lo que eso significa para la seguridad 
regional y panameña”.135 
 
 

 
Consultado el 14 de julio de 2023 en: https://dcc.miambiente.gob.pa/el-presidente-de-la-republica-
laurentino-cortizo-cohen-firma-decreto-ejecutivo-no-3-del-8-de-junio-de-2023-que-adopta-la-
politica-nacional-de-cambio-climatico-2050/ 
132 The New York Times. Elecciones en Panamá: esto es lo que hay que saber. 04 de abril de 2024. 
Consultado el 05 de julio de 2024 en: https://www.nytimes.com/es/2024/04/04/espanol/elecciones-
panama-2024.html 
133 BBC. José Raúl Mulino gana las elecciones de Panamá con las promesas de cerrar la selva del 
Darién y recuperar la bonanza económica. 06 de mayo de 2024. Consultado el 05 de julio de 2024 
en: https://www.bbc.com/mundo/articles/c6py5dnr5j1o.amp 
134 Ídem.   
135 El País.  
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POLÍTICA EXTERIOR 

 
Panamá participa activamente en varios mecanismos de integración regional como 
el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA); el Parlamento 
Centroamericano (PARLACEN); el Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla; 
y el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica.  
 
Con la Unión Europea, Panamá, junto con Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua, tiene suscrito el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica 
y la Unión Europea (AACUE), firmado el 29 de junio de 2012136. En cuanto a tratados 
internacionales en materia de Derechos Humanos, Panamá ha ratificado 14 
instrumentos, entre los que destacan la Convención contra la Tortura y Otros Tratos 
o penas Crueles Inhumanos o Degradantes, la Convención para la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, o el Pacto internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros137. 
 
Para el Ministerio de Relaciones Exteriores, la política exterior de Panamá ha estado 
enfocada en la agenda social, lo cual contribuyó “con significativos aportes en 
materia de educación, salud, vivienda, seguridad, infraestructura y transparencia”. 
Panamá ha logrado acuerdos de cooperación con Japón (para la construcción de 
infraestructuras), en el sector de educación y deporte con Belice, India, Marruecos 
y China. Para incrementar el comercio y las inversiones se alcanzó un acuerdo para 
conectar de manera aérea con Türkiye y Alemania, así como respectivos acuerdos 
que tienen el objetivo de aumentar el flujo de visitantes de estos países138.  
 
La política exterior panameña ha seguido tradicionalmente una línea de neutralidad 
y una capacidad de interlocución con actores variados en la región latinoamericana. 
Busca ejercer un papel mediador en la región, con una participación en los 
mecanismos regionales de cooperación y una política de relaciones bilaterales que 
privilegia la interlocución y la solución de controversias mediante el diálogo139.  
 
En marzo de 2022, Erika Mouynes, canciller de Panamá, señaló que se aprobaron 
nueve acuerdos bilaterales y multilaterales en materia marítima, aduanera y 
migratoria. De igual manera, mencionó que su gestión estaba enfocada en el 

 
136 Sistema de Información sobre Comercio Exterior. Consultado el 9 de marzo de 2023, en: 
http://www.sice.oas.org/ctyindex/PAN/PANagreements_s.asp 
137 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH). 
Estado de ratificación de Panamá. Consulado el 9 de marzo de 2023, en: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=18&Lang=SP 
138 Ministerio de Relaciones Exteriores. Política Exterior enfocada en el bienestar de Panamá. 
Consultado el 10 de marzo de 2023, en: https://mire.gob.pa/politica-exterior-enfocada-en-el-
bienestar-de-
panama/#:~:text=La%20pol%C3%ADtica%20exterior%20paname%C3%B1a%2C%20con,sobresal
e%20el%20apoyo%20financiero%20con 
139 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Panamá. Consultado el 9 de 
marzo de 2023, en: 
https://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/PANAMA_FICHA%20PAIS.pdf 
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fortalecimiento de la imagen del país, la cooperación financiera y técnica no 
reembolsable y en favorecer oportunidades económicas, sociales, educativas, 
científicas y culturales. Por último, recalcó que hasta ese día se había llevado a 
cabo la firma de 14 memorandos de entendimiento140.  
 
En marzo de 2023, los presidentes de Panamá, Costa Rica y República Dominicana 
reunidos en el marco de la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), en 
Ecuador, reafirmaron su deseo de trabajar en fortalecer el estado de derecho, la 
institucionalidad democrática y el respeto y protección de los derechos humanos. 
Así como trabajar en la recuperación post pandemia para hacer frente a la crisis 
económica multifactorial compartiendo experiencias, intercambiando estrategias y 
fomentando la resiliencia, entre otros.141 
 
Panamá ha consolidado su posición como uno de los primeros países carbono 
negativo. Es decir, sus bosques capturan más carbono del que el país emite, 
contribuyendo a combatir la crisis climática. En noviembre de 2021 firmó en Escocia 
la Declaración de Países Carbono Negativo y solicitó un mayor esfuerzo global ante 
el cambio climático.142  
 
Panamá es miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas (ONU) para el periodo 2025-2026 con el objetivo de fortalecer su 
representatividad en el escenario internacional. La ministra de Asuntos Exteriores, 
Janaina Tewaney, declaró: “estamos ante críticos momentos geopolíticos y ser 
miembro del Consejo de Seguridad es un reto. No solo por mantener el orden 
mundial, sino también por la supervivencia de los habitantes del planeta”.143  
 
A lo largo del periodo electoral en Estados Unidos, el entonces candidato Donald 
Trump amenazó con retomar el control del Canal de Panamá tras acusar a este país 
de entregarle el control del mismo a China, siendo que Estados Unidos lo había 
construido. Además, acusó a Panamá de discriminar a los estadounidenses y cobrar 
tarifas más elevadas hacia las embarcaciones norteamericanas. En respuesta a 
estas declaraciones, el presidente Mulino declaró que “la soberanía e 

 
140 Asamblea Nacional Panamá. Canciller Mouynes destaca logros en política exterior. 30 marzo de 
2022. Consultado el 10 de marzo de 2023, en: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/canciller-
mouynes-destaca-logros-en-politica-exterior 
141 Ministerio de Relaciones Exteriores República Dominicana. VI encuentro de la Alianza para el 
Desarrollo en Democracia. Consultado el 14 de julio de 2023 en: 
https://mirex.gob.do/download/declaracion-add-6-marzo2023/ 
142 La Estrella de Panamá. Panamá́ firma en Escocia la Declaración de Países Carbono Negativo. 
02 de noviembre de 2021. Consultado el 05 de julio de 2024 en: 
https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/panama-firma-escocia-declaracion-paises-carbono-
negativo-MILE458411 
143 Deutcshe Welle. ONU elige a Panamá como miembro del Consejo de Seguridad. 6 de junio de 
2024. Consultado el 7 de abril de 2025, en: https://www.dw.com/es/onu-elige-a-panam%C3%A1-
como-miembro-no-permanente-del-consejo-de-seguridad/a-69294777 
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independencia de nuestro país no son negociables” y que “el Canal de Panamá 
seguirá siendo de Panamá”.144 
 
Como consecuencia directa de las declaraciones del mandatario estadounidense, 
algunas empresas chinas han vendido su participación en el Canal a firmas 
estadounidenses. Un ejemplo es la empresa Hutchison, la cual cedió sus 
posesiones al Consorcio BlackRock, Global Infrastructure Partners y Terminal 
Investment. Además, se anunció que este conjunto de empresas tomará el 90% de 
Panama Ports y se volvieron accionistas mayoritarios en 43 puertos de 23 países 
distintos.145 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

 
En las últimas décadas, el crecimiento económico ha 
generado empleo y ha reducido significativamente la 
pobreza, disminuyendo del 48.2% en 1991 al 12.9% en 
2023. Actualmente, el Programa Panamá Solidario ha 
sido un elemento fundamental para la lucha contra la 
pobreza del país, ya que ha ayudado a reducir el número 
de personas que se encuentran en esta situación.146 
Según el Banco Mundial, a pesar de beneficiarse de 
muchos años de crecimiento económico constante, el 
país tiene una tasa de pobreza relativamente constante 
que afecta desproporcionadamente a los territorios indígenas rurales.147  
 
De acuerdo con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, Panamá tuvo 
un crecimiento en 2024 de 2.5% y se estima que aumente hasta el 3% para alcanzar 
los 91 mil millones de dólares de PIB, además de un PIB per cápita de $20,092 
dólares. La inflación promedio en 2024 se encontró en 1.29% y se cree que pueda 
elevarse a 1.96% para 2025. El desempleo registrado en 2024 fue de 8.4%; para 
2025 se estima que se reduzca a 8%.148 
 
 

 
144 Univisión Noticias. Trump amenaza con exigir la devolución del canal de Panamá y el presidente 
de Panamá le responde con fuerza. 22 de diciembre de 2024. Consultado el 7 de abril de 2025, en: 
https://www.univision.com/noticias/politica/donald-trump-amenaza-con-exigir-la-devolucion-del-
canal-de-panama-y-presidente-de-panama-responde-con-fuerza 
145 Infobae. La firma china Hutchison cedió su participación del Canal de Panamá a un consorcio 
estadounidense. 4 de marzo de 2025. Consultado el 7 de abril de 2025, en: 
https://www.infobae.com/america/mundo/2025/03/04/la-firma-hutchison-de-hong-kong-cedio-su-
participacion-del-canal-de-panama-a-un-consorcio-estadounidense/ 
146 Banco Mundial. Panamá: Panorama General. Consultado el 05 de julio de 2024 en: 
https://www.bancomundial.org/es/country/panama/overview 
147 Banco Mundial. El Banco Mundial en Panamá. Consultado el 14 de julio de 2023 en: 
https://www.bancomundial.org/es/country/panama/overview#:~:text=Se%20prev%C3%A9%20que
%20la%20econom%C3%ADa,el%20almacenamiento%20y%20las%20comunicaciones. 
148 FMI. World Economic Outlook. Consultado el 7 de abril de 2025, en: 
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2024/October/select-country-group 

Estructura del Producto Interno 
Bruto en Panamá (2023) 

• Agricultura: 2.5%  

• Industria: 27.8 % 

• Servicios: 67.3 %  

 
Fuente: CIA. World Factbook. 
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Comercio Exterior (2023):149 

• Exportaciones: $36,569 millones de 

dólares.   

• Importaciones: $36,135 millones de 

dólares.  

 

Principales socios comerciales (2023) 

• Exportaciones: China (25%), Japón 

(10%), Estados Unidos (6%), Tailandia 

(5%) y Costa Rica (5%). 

• Importaciones: Estados Unidos 

(15%), Colombia (13%), China (13%), 

Ecuador (13%) y Japón (11%). 

 

Principales exportaciones: Minerales de 

cobre y concentrados, barcos, petróleo 

refinado, plátanos, pescados, desperdicios y 

desechos, café, medicamentos dosificados, 

madera en bruto, carne de animales.  

 

Principales importaciones: Aceites de 

petróleo, barcos, gas de petróleo, 

compuestos nitrogenados, máquinas 

automáticas para tratamiento de datos, 

automóviles. 

 

 

 

 
 

 

  

 
149 CIA. World Factbook. Consultado el 7 de abril de 2025, en: https://www.cia.gov/the-world-
factbook/countries/panama/#government  
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