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1. Introducción

En las últimas décadas, la Unión Europea (UE) se 
ha venido enfrentado a retos cada vez más comple-
jos en el ámbito social, medioambiental y económico, 
como son el cambio climático, el envejecimiento pobla-
cional y una intensa digitalización. Aunque estos retos 
han creado oportunidades1, también han ejercido una 
presión constante sobre la economía, la industria y la 
sociedad europeas y, con frecuencia, han generado ten-
siones que han llevado, por ejemplo, al aumento de las 
desigualdades económicas y a la polarización social. 
Además, estos factores se han agravado en los últimos 
años debido al impacto de la «permacrisis»2 o la «edad 
del desorden»3, con incesantes perturbaciones y altos 
niveles de incertidumbre (Comisión Europea, 2022b). 
Estos retos también se han magnificado por eventos 
globales como la pandemia de COVID-19, la agresión 
rusa a Ucrania y la crisis energética.

Además, muchas de estas perturbaciones corren 
el riesgo de generar repercusiones a medio plazo en 
forma de tensiones geopolíticas, algunas relacionadas 
directamente con la escasez de fuentes de energía y 
materias primas, pero también asociadas a la impor-
tante y profunda redefinición de la arquitectura y la di-
námica de las cadenas globales de valor a la que esta-
mos asistiendo.

El mapa mundial de dependencias estratégicas y 
esa remodelación de las cadenas de valor globales se 
están viendo influidos a largo plazo por cinco factores. 
En primer lugar, la desindustrialización actual con pér-
dida de capacidad de fabricación en la UE y en otras 

1  Por ejemplo, para apoyar las oportunidades de la digitalización se 
adoptó el programa «Década Digital 2030», que fija objetivos y metas en 
el ámbito de las capacidades e infraestructuras digitales, la digitalización 
empresarial, los servicios públicos en línea y los derechos y principios 
digitales de la UE. Véase https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2022/2481/oj

2  Véanse las declaraciones de Thierry Breton, comisario de Mercado 
Interior de la UE, de 19 de septiembre de 2022: https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_5651 

3  Futura publicación de Alex Stubb, antiguo primer ministro finlandés 
y director de la Escuela de Gobernanza Transnacional del Instituto 
Universitario Europeo de Florencia. 

economías de altos ingresos, en particular, para indus-
trias ancladas en la competitividad de costes y que rea-
lizan inversiones poco productivas (Vu et al., 2021). En 
segundo lugar, nuevas prácticas de shoring, por las 
que las empresas toman cada vez más sus decisiones 
de localización sobre la base de nuevos parámetros 
como la intensidad en las disrupciones en cadenas de 
valor, la disponibilidad de materias primas, la probabi-
lidad de verse afectadas por crisis logísticas, el capi-
tal humano y las capacidades, las inversiones en I+D 
e innovación o la generosidad del entorno empresarial 
(Fernández-Miguel et al., 2022; Alguacil et al., 2023).

En tercer lugar, se está produciendo un desplaza-
miento progresivo de las dependencias desde los com-
bustibles fósiles, para los que Europa Oriental ha sido 
tradicionalmente un proveedor clave, hacia las materias 
primas, para las que la demanda de la UE se ha visto 
cubierto convencionalmente con suministros de merca-
dos asiáticos4. La Agencia Internacional de la Energía 
(IEA, por sus siglas en inglés) prevé una oferta insufi-
ciente para cubrir la demanda mundial de materias pri-
mas como el cobalto, esencial para las baterías (IEA, 
2021). Además, China domina la cadena de valor mun-
dial de imanes permanentes desde la minería y el refi-
namiento hasta la producción, y estos son fundamen-
tales para los vehículos eléctricos y las turbinas eólicas 
(Gauß et al., 2021).

En cuarto lugar, perturbaciones de gran alcance 
en las cadenas de suministro están provocando una 
profunda redefinición de la arquitectura y dinámica de 
estas. La UE participa de manera abierta e integrada 
en cadenas de valor globales con ganancias de eficien-
cia y resiliencia para las empresas europeas (Camarero 
et al., 2022). No obstante, acontecimientos recientes 
han puesto de manifiesto que problemas de suministro 
inicialmente limitados al ecosistema industrial sanitario 
(por ejemplo, equipos de protección personal) se pue-
den expandir rápidamente a la mayoría de ecosistemas 

4  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/
STATEMENT_22_5523 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2022/2481/oj
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_5651
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_5651
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_5523
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_5523
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industriales (por ejemplo, electrónica, movilidad, ener-
gías renovables, construcción e industrias de gran con-
sumo energético). Problemas de suministro de insumos 
energéticos (por ejemplo, gas), materias primas básicas 
(por ejemplo, magnesio) y productos de alta tecnolo-
gía (por ejemplo, semiconductores), corren el riesgo de 
retrasar la recuperación económica y los objetivos que 
la UE se ha fijado para la doble transición ecológica y 
digital. Estas disrupciones en las cadenas de valor se 
han visto magnificadas por efectos de concentración 
en determinados países proveedores, aumentos rápi-
dos de demanda global debidos a cambios estructura-
les en patrones de producción o consumo, crisis logísti-
cas o restricciones ligadas a la política comercial (Benoit 
et al., 2022; Amaral et al., 2022)5.

En quinto lugar, la inadecuación de las cualificacio-
nes del capital humano, incluida la escasez de mano de 
obra, son factores clave que limita la producción indus-
trial, junto con una demanda insuficiente y limitaciones 
materiales (Kiss et al., 2022). Esto es especialmente pre-
ocupante para sectores como la construcción. Además, 
fenómenos como el «gran desgaste» en los Estados 
Unidos, alimentado por la pandemia, ha generado que 
multitud de personas hayan abandonado el mercado 
laboral y esto puede generar un impacto a largo plazo.

En este contexto, la UE está aplicando un nuevo 
enfoque de política industrial basado en el concepto 
de «autonomía estratégica abierta», centrado en dos 
objetivos. El primero es garantizar el acceso a las cade-
nas de valor globales para empresas europeas, ya que 
este ha demostrado ser muy eficaz para promover su 
productividad (Shu y Steinwender, 2019), innovación 
(Akcigit y Melitz, 2021; Comisión Europea, 2022b) y 

5  Benoit et al. (2022) muestran que durante la COVID-19 se 
experimentaron niveles relevantes de concentración en las cadenas de 
suministro mundiales y cambios estructurales en la demanda global, 
que generaron presiones sobre los precios de las importaciones. 
Aumentos importantes se produjeron para: i) productos que combinaban 
una fuerte dependencia y muy alta concentración de importaciones 
extranjeras; y ii) productos que iban experimentando mayor demanda 
estructural antes de la COVID-19. Amaral et al. (2022) utilizan indicadores 
dinámicos de precios y cantidades importadas para alertar sobre riesgos 
de perturbaciones ex ante en las cadenas de suministro. 

resiliencia (Baldwin y Freeman, 2021). El segundo es 
crear capacidad interna donde sea necesario en la UE 
y, en particular, en ámbitos estratégicos como la salud, 
las baterías, el hidrógeno, los chips o las materias pri-
mas. Los principales socios comerciales de la UE, por su 
parte, también han ido adoptando estrategias análogas6.

Asentada sobre estos dos objetivos, la UE publicó 
su estrategia industrial actualizada en 2021 (Comisión 
Europea, 2021a) con la reducción de las dependencias 
estratégicas como uno de sus ejes y evitar, así, que la 
UE se enfrente a dependencias excesivas de fuentes 
extranjeras combinadas con capacidad de producción 
limitada. Para ello es fundamental asegurar una mejor 
comprensión de las vulnerabilidades tecnológicas e 
industriales de la UE.

Acontecimientos recientes, como la pandemia de 
COVID-19, la guerra de agresión rusa contra Ucrania 
y la subida de los precios de la energía, han reforzado 
este objetivo político de la UE, que ha desplegado su 
agenda de autonomía estratégica abierta a fin de evi-
tar riesgos asociados a la «no disponibilidad» de pro-
ductos críticos, intermedios o finales. La Ley Europea 
de Chips7, el Instrumento de Emergencia del Mercado 
Único (SMEI, por sus siglas en inglés)8, y las recién 
aprobadas Leyes sobre la Industria con Cero Emisiones 
Netas9 y la Europea de Materias Primas Críticas, esta 
última ya anunciada por la presidenta de la Comisión 

6  Para los EE UU, véase el Decreto sobre cadenas de suministro 
de 24 de febrero de 2021 y los informes específicos correspondientes 
(https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/02/
Capstone-Report-Biden.pdf), así como la Ley de Reducción de la 
Inflación (https://www.whitehouse.gov/cleanenergy/inflation-reductio
n-act-guidebook/). 

7  Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se establece un marco de medidas para reforzar el ecosistema 
europeo de semiconductores (Ley de Chips), COM/2022/46 final: https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52022PC0046 

8  La Comisión propuso un nuevo Instrumento de Emergencia del 
Mercado Único, con un marco de gobernanza destinado a preservar 
la libre circulación de bienes, servicios y personas y la disponibilidad 
de bienes y servicios esenciales en caso de futuras emergencias, en 
beneficio de los ciudadanos y de las empresas de toda la UE. Véase 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_5443

9  Anunciada el 1 de febrero de 2023 por la presidenta de la Comisión 
Europea como elemento integral del Plan Industrial del Pacto Verde: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_23_510 

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/02/Capstone-Report-Biden.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/02/Capstone-Report-Biden.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/02/Capstone-Report-Biden.pdf
file:///\\NET1.cec.eu.int\offline\02\arjonro\My%20Documents\A1%20GROW\(
https://www.whitehouse.gov/cleanenergy/inflation-reduction-act-guidebook/
https://www.whitehouse.gov/cleanenergy/inflation-reduction-act-guidebook/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52022PC0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52022PC0046
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_5443
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_23_510
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Europea en su discurso sobre el Estado de la Unión de 
septiembre de 202210, son pasos claros en esa direc-
ción. Habida cuenta de la rápida evolución del contexto 
político y económico, parece más pertinente que nunca 
revisar y mejorar periódicamente la metodología intro-
ducida por la Comisión Europea (2021b) para detec-
tar, monitorizar y anticipar dependencias estratégicas 
en ecosistemas industriales sensibles.

2. Análisis empíricos recientes para detectar 
dependencias estratégicas

Los análisis empíricos recientes que tienen el obje-
tivo de detectar dependencias estratégicas pueden cla-
sificarse en cinco bloques principales.

El primer bloque engloba análisis que se centran en 
un nivel sectorial agregado y examinan las dependen-
cias de la UE en ecosistemas industriales como la elec-
trónica o las industrias de gran consumo energético, 
explotando bases de datos que vinculan la posición de 
sectores y países en cadenas de valor globales. En con-
creto, Dachs et al. (2022) examinan la posición estra-
tégica de la UE-27 y determinan que los ecosistemas 
industriales que muestran una mayor dependencia de la 
electrónica china incluyen industrias de gran consumo 
energético, aeroespacial y de defensa. Detectan también 
dependencia de las industrias de gran consumo ener-
gético con respecto a Rusia, y de estas industrias y la 
venta al por menor con respecto a los Estados Unidos.

El segundo bloque aglutina análisis con datos comer-
ciales a nivel de producto. Estos análisis ofrecen la ven-
taja de proporcionar mayor granularidad en datos para 
abordar riesgos en las cadenas de valor globales indu-
cidos por dependencias estratégicas y detectar «puntos 
de especial fragilidad» (o SPOF11) en forma de nodos de 
comercio mundial que, debido a su centralidad y peso, 
pueden tener un impacto especialmente importante 

10  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/
speech_22_5493 

11  SPOF son las siglas en inglés de single points of failure; «puntos de 
especial fragilidad» en este artículo. 

sobre las cadenas de valor globales e incluso parali-
zar sus operaciones.

Korniyenko et al. (2017) utilizan una metodología 
basada en análisis de redes para determinar produc-
tos asociados a puntos críticos en nodos de comercio 
mundial. Identifican así productos que forman parte de 
grandes categorías como maquinaria y aparatos mecá-
nicos, equipos de transporte, productos farmacéuticos, 
artículos de caucho e instrumentos de precisión. Reiter 
y Stehrer (2021) amplían este análisis y calculan un «indi-
cador de riesgo de producto» global aplicando el Índice 
Herfindahl-Hirschmann (IHH) a exportaciones mundiales, 
así como un indicador adicional para identificar produc-
tos objeto de barreras no arancelarias. Estos estudios 
encuentran, en general, una elevada heterogeneidad 
en las importaciones que realizan los distintos países.

El tercer bloque de estudios se focaliza en detectar 
productos vulnerables o nodos comerciales para ciertas 
regiones del mundo, en vez de en identificarlos global-
mente. Tres ejemplos siguen. El primero es Bonneau y 
Nakaa (2020) que, en el contexto de la COVID-19, exa-
minaron las dependencias francesas extracomunitarias 
usando el nivel de concentración de importaciones y su 
centralidad en redes comerciales a nivel de producto. 
Redujeron las categorías de productos en los que vul-
nerabilidades francesas estaban presentes, de alrede-
dor de 5.000 a 12 utilizando datos desagregados (del 
Sistema Armonizado, HS6).

El segundo es el trabajo de la Comisión Europea 
(2021b), como parte de la actualización de su estrategia 
industrial de 2021, que presentó una metodología para 
identificar dependencias estratégicas de la UE partiendo 
de datos comerciales altamente desagregados que abar-
can 5.200 productos con los que la UE mantiene rela-
ciones comerciales. Este trabajo construye indicadores 
y umbrales para medir la concentración de importacio-
nes, el peso relativo de importaciones de fuera de la UE 
y las posibilidades de sustitución de estas por capaci-
dad interna. Identifica 137 productos en ecosistemas 
industriales sensibles para los que la UE muestra depen-
dencias de terceros países. 34 productos se consideran 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_22_5493
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_22_5493
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particularmente vulnerables dada la escasa capacidad 
para diversificar y sustituir estas importaciones.

Finalmente, y con un espíritu similar, Guinea y Sharma 
(2022) clasificaron los productos comercializados en la 
UE en cuatro grandes grupos en función del grado de 
dependencia de las importaciones, usando la nomen-
clatura combinada a nivel de ocho dígitos (o CN8)12.

En el cuarto bloque, mientras que los anteriores tipos 
de análisis empíricos se centran en el comercio de mer-
cancías, otros utilizan datos confidenciales a nivel de 
empresa para aportar un mayor nivel de granularidad. 
Jaravel y Méjean (2021) examinaron datos sobre con-
centración de importaciones de empresas extranjeras 
y analizaron unas 9.000 categorías de productos CN8. 
Llegaron a la conclusión de que 122 productos eran 
especialmente vulnerables debido a la concentración 
de su producción en unos pocos países, en concreto 
en Estados Unidos y China.

En el último y quinto bloque, un conjunto de estu-
dios analíticos analiza productos, áreas, tecnologías 
o servicios concretos. La Comisión Europea (2020), 
por ejemplo, evaluó más de 80 materias primas con 
dos criterios: importancia económica y riesgo de sumi-
nistro. Identificó 30 materias primas como fundamen-
tales. Además, y dada la complejidad de analizar las 
dependencias en servicios y tecnologías de manera 
sistemática, la Comisión Europea (2021b, 2022a) exa-
minó dependencias en campos estratégicos para la UE 
como la computación en nube, los paneles solares, la 
ciberseguridad, las tierras raras, las materias primas o 
el hidrógeno limpio.

3. Una metodología actualizada para detectar y 
monitorizar dependencias estratégicas

Este artículo parte de la metodología de identificación 
de dependencias propuesta por la Comisión Europea 
(2021b) y presenta una actualización con una serie de 

12  Los flujos comerciales a nivel CN8 solo pueden ser computados 
usando a la UE como punto de referencia.

cambios relevantes para enriquecerla y que explota los 
últimos datos comerciales disponibles.

Metodología de referencia

La metodología propuesta por la Comisión Europea 
(2021b) utiliza la base de datos BACI13, que cubre flu-
jos comerciales bilaterales mundiales para 200 países 
a nivel de producto14. BACI es una fuente óptima de 
información comercial porque concilia flujos comercia-
les mundiales y permite comparar valores de importa-
ciones y exportaciones de cada país. Se utilizaron tres 
indicadores básicos para identificar las dependencias.

El primero (CDI1) captura productos con un bajo nivel 
de diversificación en sus importaciones. CDI1 filtra aque-
llos productos para los que las importaciones de la UE 
(en valores) se encuentran concentradas en unos pocos 
países de la UE usando el Índice Herfindahl-Hirschman 
(IHH)15: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶1 =∑(𝑠𝑠𝑖𝑖2)
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
 

  El segundo indicador (CDI2) examina la relevancia de 
importaciones extracomunitarias en el total de importa-
ciones de la UE como indicador proxy para la escasez de 
ese producto en la UE (es decir, importaciones de fuera 
y dentro de la UE). CDI2 detecta productos para los que 
las fuentes extranjeras son especialmente importantes:

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶2 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑣𝑣𝑒𝑒𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒
𝑒𝑒𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣 𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑣𝑣𝑒𝑒𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒  

  El tercer indicador (CDI3) explora hasta qué punto 
las importaciones de fuera de la UE pueden sustituirse 

13  Para más información, véase Gaulier y Zignago (2010). 
14  BACI se basa en datos brutos de la División Estadística de la ONU 

(conjunto de datos COMTRADE).
15  Si representa la cuota de mercado del país proveedor 

extracomunitario i en las importaciones de la UE, y n es el número total 
de países proveedores de la UE. 
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por producción interna de la UE. Utilizando las expor-
taciones totales de la UE como indicador de capacidad 
de producción interna, CDI3 mide si la producción de la 
UE es suficiente para cubrir necesidades de importa-
ción adicionales en caso de disrupciones comerciales:

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶3 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑣𝑣𝑒𝑒𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸

𝑒𝑒𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑣𝑣𝑒𝑒𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸  

  El análisis de dependencias extranjeras se basa en 
la aplicación de umbrales a los tres indicadores descri-
tos anteriormente. Cada una de las 5.200 mercancías 
a nivel desagregado (HS6) se evalúa sobre la base de 
estos tres indicadores y se seleccionan solo los produc-
tos que cumplan los umbrales predefinidos. Para CDI1, 
el umbral es 0.4, lo que indica que las importaciones de 
la UE proceden de 2.5 países extranjeros. Para CDI2, 
se selecciona 0.5 como umbral, lo que indica que el 
valor de las importaciones de fuera de la UE representa 
más del 50 % del valor total de importaciones de la UE. 
Por último, para CDI3, el umbral es de 1, lo que indica 
que el valor de las importaciones de fuera de la UE es 
superior al valor del total de las exportaciones de la UE.

Aplicando los tres indicadores y sus respectivos 
umbrales a la muestra de flujos comerciales en 2018, 
este análisis identificaba alrededor de 390 productos en 
los que la UE se enfrentaba a dependencias extranjeras. 
De estos, 137 productos estaban situados en ecosiste-
mas sensibles: i) protección y seguridad de los ciuda-
danos; ii) salud; y iii) transformación ecológica y digital.

Estos 137 productos representaban alrededor del 
6 % del valor total de las importaciones de la UE pro-
venientes de terceros países en 2018, con China como 
proveedor de más del 52 % de ese valor, seguida de 
Vietnam y Brasil. Además, la mayoría de las dependen-
cias eran en bienes intermedios. En términos de secto-
res, esa cartografía ascendente, neutral y basada en la 
explotación de datos comerciales desagregados detectó 
la mayoría de dependencias extranjeras de la UE en 
torno a las materias primas/procesadas y las sustan-
cias químicas, algunas extremadamente importantes 

para la transición ecológica, como litio, cobalto, níquel o 
manganeso. La metodología redujo aún más la lista de 
productos dependientes a 34 usando la concentración 
mundial de las exportaciones y la diferencia absoluta 
entre los precios de importación y de exportación de la 
UE. Estos 34 productos se caracterizan por un poten-
cial mundial limitado de diversificación y sustitución.

La metodología actualizada, en tres etapas

El análisis para identificar las dependencias exterio-
res de la UE llevado a cabo por la Comisión Europea 
(2021b) en el contexto de la actualización de la estrate-
gia industrial fue pionero. Sin embargo, resulta necesa-
rio mejorarlo para poder incorporar los datos comercia-
les más recientes y los últimos avances metodológicos 
propuestos por la literatura económica.

El primer paso de la metodología actualizada es el 
uso de un conjunto de datos más adecuado para fil-
trar las reexportaciones de productos. Las estadísti-
cas comerciales registran flujos de un país de origen 
a un país de destino para un código específico de pro-
ducto HS, en valores y volúmenes. Sin embargo, exis-
ten «asimetrías comerciales» entre las exportaciones 
de un país A a un país B y las importaciones espejo 
correspondientes del país B, provenientes del A. Para 
mitigar este problema, y como se mencionó anterior-
mente, en lugar de utilizar datos de comercio en bruto 
como COMTRADE, la Comisión Europea (2021b) utilizó 
BACI-CEPII para identificar las dependencias de la UE.

Sin embargo, BACI también experimenta algunas 
limitaciones conocidas. En particular, hay un sesgo, a 
la hora de identificar dependencias estratégicas, si los 
productos se reexportan a través de países intermedios 
antes de ser importados a su destino final. Esto puede 
afectar al resultado del análisis de dependencias, ya que 
puede reducir (o incrementar) los niveles de dependen-
cia para algunos productos. Para eludir este problema, 
usamos la base de datos TRADE-FIGARO-EUROSTAT 
que cuenta con una metodología para identificar flujos 
comerciales clasificados como reexportaciones (Ferreira, 
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2018; Remond-Tiedrez y Rueda-Cantuche, 2019)16. 
La ventaja de esta base de datos en comparación con 
BACI es que permite distinguir entre productos impor-
tados de un lugar en el que el producto se fabrica y 
los países que el producto atraviesa en tránsito17. Sin 
embargo, a pesar de su clara ventaja, TRADE-FIGARO-
EUROSTAT también tiene una limitación en compara-
ción con las bases de datos de comercio más regiona-
les (por ejemplo, COMEXT), que contienen información 
más detallada sobre productos comercializados, si bien 
no incluyen flujos comerciales entre terceros países18.

El segundo paso es la adopción de una perspectiva 
dinámica. Para detectar vulnerabilidades estructurales 
el análisis anterior se basó en datos comerciales de 
2018. Sin embargo, centrarse en un año concreto corre 
el riesgo de ocultar vulnerabilidades más evidentes a 
lo largo del tiempo. Por este motivo, la actualización 
de la metodología se basa en un período de 4 años. 
La elección de este horizonte se justifica por la idea de 
que las dependencias pueden variar por la influencia 
de factores como instrumentos comerciales, subven-
ciones o disrupciones en cadenas de valor. Un ejemplo 
sería la adopción de una medida antidumping para un 

16  La base de datos FIGARO se compila conjuntamente por Eurostat 
y el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea. Ofrece una 
visión coherente de las Cuentas Nacionales con datos sobre empresas, 
comercio y empleo para los Estados miembros de la UE, los 18 principales 
socios comerciales de la UE y el resto del mundo. En este documento 
utilizamos una versión (no publicada) de las estadísticas sobre comercio 
de bienes, tal como se describe en Remond-Tiedrez y Rueda-Cantuche 
(2019, capítulo 6), con miles de productos para códigos del Sistema 
Armonizado HS6 de 6 dígitos y un tratamiento correcto de las 
reexportaciones que combina información de la base de datos Comtrade 
de las Naciones Unidas y de EU Comext. 

17  El tratamiento de las reexportaciones se lleva a cabo para la UE 
y, en la medida de lo posible, para terceros países. Dado que existen 
asimetrías en el tratamiento de las reexportaciones entre países, aunque 
los datos de TRADE-FIGARO-EUROSTAT son particularmente útiles para 
estudiar las dependencias exteriores de la UE, son menos adecuados 
para establecer comparaciones entre las dependencias de la UE y las de 
terceros países. A tal fin, la base de datos BACI garantiza un tratamiento 
uniforme de todos los países, aunque sufre el inconveniente de no 
considerar las reexportaciones. 

18  Si bien un nivel de desagregación más elevada (por ejemplo, CN8 o 
TARIC 10 dígitos) proporcionaría granularidad mucho más fina, nuestro 
análisis se basa en las categorías de productos HS6 (HS2017), para las 
que se dispone de flujos comerciales mundiales totales.

producto específico en un año concreto, lo que podría 
afectar artificialmente a las dependencias observadas.

Así pues, el análisis se realiza individualmente para 
cada uno de los cuatro años considerados y un producto 
se considera dependiente si se identifica en la lista de 
dependencias en: i) 2020 (siendo el año más reciente); 
o ii) dos de los tres anteriores (ejemplo: 2019 y 2017, 
2018 y 2017).

El tercer paso es el uso complementario de dos méto-
dos para identificar dependencias. Primero, cabe recor-
dar que la metodología de los índices de referencia pre-
sentada anteriormente (Comisión Europea, 2021b) utiliza 
umbrales específicos para identificar los productos depen-
dientes. Se trata, notablemente, de una cuestión de simpli-
cidad en el enfoque, aunque la metodología es afectada, 
por supuesto, por la elección de esos umbrales concre-
tos. Por esto, la actualización metodológica que presen-
tamos complementa el enfoque de umbrales con un aná-
lisis de rankings en la distribución de los tres indicadores 
de dependencia (CDI1, CDI2 y CDI3) para identificar pro-
ductos muy concentrados, importados significativamente 
y poco sustituibles.

Aplicamos pues a cada indicador los umbrales especí-
ficos del subapartado anterior pero también utilizamos un 
enfoque complementario que se centra en el 10 % supe-
rior de los productos que presentan los niveles más altos 
de dependencia, para los tres indicadores descritos. Más 
concretamente, para cada uno de los tres indicadores 
descritos obtenemos una clasificación de productos en 
función de su riesgo de dependencia, identificándose el 
riesgo más alto con el ranking más alto19. Para obtener un 
indicador de dependencia global, agregamos los rankings 
de cada producto en cada indicador utilizando una media 
simple. Los productos más dependientes son pues los 

19  Para el indicador de concentración, los productos con los niveles 
de concentración más altos reciben un ranking superior. En el segundo 
indicador, se considera que los productos en los que las importaciones 
de fuera de la UE representan el porcentaje más elevado presentan el 
riesgo más elevado. Por último, para el tercer indicador, se considera 
que los productos en los que las exportaciones de la UE representan 
una proporción más baja de las importaciones fuera de la UE presentan 
mayores riesgos y se les asigna un mayor ranking.
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que se clasifican en el 10 % superior del ranking, con-
siderados como aquellos para los que existe un mayor 
riesgo de dependencia. En una etapa final, identificamos 
las dependencias de la UE para productos que cumplen 
ambos enfoques, a saber, el del «umbral» y el del ranking.

Cada una de estas tres novedades afectará de 
manera diferente al análisis comparativo realizado por la 
Comisión Europea (2021b). La primera mejora, relacio-
nada con el tratamiento de las reexportaciones, puede 
aumentar o disminuir el número de dependencias de 
fuentes extranjeras. El sesgo inducido por no tratar las 
reexportaciones puede ser doble en relación con la con-
centración de las importaciones de fuera de la UE. En 
primer lugar, si la UE importa un producto a través de 
diferentes países intermedios, aunque el origen último 
de este producto sea el mismo, la concentración de las 
importaciones de la UE podría subestimarse de manera 
artificial. En segundo lugar, si la UE importa un producto 
de un único país intermedio, a pesar de que el mismo 
en cuestión provenga de múltiples fuentes, la concen-
tración de las importaciones de la UE podría sobres-
timarse artificialmente. Además, el tratamiento de las 
reexportaciones también es importante para calcular los 
indicadores de escasez y capacidad de producción de 
la UE. En concreto, si no se consideran las reexporta-
ciones, se estarán sobreestimando tanto las importacio-
nes como las exportaciones totales de la UE. Esto daría 
lugar a una subestimación de la escasez de un deter-
minado producto en la UE y a una sobreestimación de 
la capacidad de producción de la UE para ese producto 
(aproximada a través de las exportaciones totales de la 
UE). En resumen, si no se tratan las reexportaciones 
adecuadamente, se creará un sesgo en la identificación 
de las dependencias extranjeras de la UE20.

20  Al reproducir el ejercicio de la Comisión Europea (2021b) con la 
base de datos TRADE-FIGARO-EUROSTAT, y por lo tanto al tratar 
las reexportaciones, el número de dependencias extranjeras de la UE 
aumenta aproximadamente en un 27 % en comparación con el ejercicio 
de referencia basado en la base de datos BACI, en el que se habían 
identificado 388 productos dependientes. Esto indica que, en el caso de 
la UE, el no considerar las reexportaciones da lugar a una subestimación 
global de las dependencias. 

También se espera que la segunda mejora metodo-
lógica aumente el número de dependencias identifica-
das, ya que amplía el horizonte temporal del ejercicio al 
período 2017-2020. Por último, se espera que la tercera 
mejora introducida disminuya el número de dependen-
cias identificadas, ya que añade una nueva condición 
para la clasificación de las dependencias extranjeras, 
basada en el enfoque de ranking presentado ante-
riormente y no únicamente en un enfoque basado en 
umbrales predeterminados.

Resultados

Partiendo del universo de 5.400 productos HS6 ini-
ciales21, al aplicar los tres pasos anteriores obtenemos 
564 productos dependientes22, que representan alre-
dedor del 13 % del total de las importaciones extraco-
munitarias y de los que en torno al 19 % pertenecen a 
«Productos químicos e industrias conexas», casi un 
17 % a «Textiles», un 9 % a «Productos de origen ani-
mal», prácticamente un 8 % a «Productos vegetales» 
y un 7 % a «Aparatos mecánicos y equipos eléctricos». 
Por lo que se refiere al origen de estas dependencias, 
China es la primera fuente y suministra 211 productos, 
que representan más de la mitad del valor de importa-
ción de todas las mercancías para las que la UE expe-
rimenta dependencias. Los Estados Unidos aparecen 
como la segunda fuente, con 62 productos y un 8 % en 
valor de importaciones. Otros países importantes, tam-
bién en valor de importaciones, son Vietnam (6 %), el 
Reino Unido (3 %), Noruega (3 %) y Rusia (2 %).

Como siguiente paso, al igual que en la metodología 
original, se realiza un filtrado que permite eliminar pro-
ductos que no forman parte de ecosistemas industria-
les críticos. En particular nos concentramos en aquellos 

21  La metodología actualizada explota la clasificación HS2017 que 
incluye 5.400 productos HS6. La metodología de referencia en Comisión 
Europea (2021b) usaba la clasificación HS2012 que únicamente incluía 
5.200 productos.

22  Algo menos del 50 % de las dependencias extranjeras de los 
564 productos son muy persistentes o estructurales, ya que se identifican 
como relevantes para todos los años del período 2017-2020. 
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productos, con nivel de desagregación de datos HS6, 
que resultan relevantes para áreas como la protección 
y seguridad ciudadana, la salud y productos relevan-
tes para la doble transición. De las 564 categorías de 
productos HS6, 360 quedan pues excluidas 23 24 25 26.

Siguiendo los pasos anteriores, obtenemos 204 cate-
gorías de productos HS6 que pertenecen a ecosistemas 
industriales sensibles27 y que se caracterizan por una 
elevada dependencia extranjera. Como es de esperar, 
estos abarcan un amplio abanico de materias primas, 
utilizadas por industrias de gran consumo energético y 
por otros ecosistemas industriales. Se incluyen el man-
ganeso, el níquel, el aluminio, el cromo, los metales de 
tierras raras, el molibdeno, los boratos, el uranio, el sili-
cio y los imanes permanentes28. Además, encontramos 
dependencias en insumos energéticos tradiciona-
les, como el carbón o el coque y los gases de petró-
leo. El segundo ecosistema industrial con productos 

23  Si bien el ecosistema agroalimentario es de naturaleza estratégica, 
consideramos que sus productos individuales no son estratégicos por su 
potencial de sustituibilidad. Dentro del ecosistema agroalimentario, los 
productos que no se tienen en cuenta incluyen: tipos de peces, ovinos, 
crustáceos, moluscos, frutos de cáscara, frutas, especias, verduras 
exóticas como mandioca y batatas o whisky. 

24  Entre las categorías de productos de construcción, no tenemos 
en cuenta ciertos tipos de madera, productos fabricados con bambú, 
estatuillas cerámicas o productos del ecosistema cerámico, como 
feldespato o leucita.

25  Entre las categorías de productos textiles, no tenemos en cuenta 
pieles y cueros curtidos, peletería artificial, seda y productos de seda, 
distintos tipos de hilados de algodón, tejidos fabricados con tejidos, 
hilados, alfombras, tipos de calzado, ropa de tocador y cocina o pequeñas 
cajas fabricadas con diferentes materiales, entre otros. 

26  Otros productos son las luces de navidad, paraguas, cuchillería, 
secadores de pelo, cajas de música, aparatos de cocina y de pesaje, 
cámaras fotográficas, relojes de pulsera de diseño (no relacionados con 
la defensa), equipos deportivos (por ejemplo, patines, pelotas de tenis, 
equipos de atletismo, gimnasia y de deportes acuáticos). 

27  Aunque cada uno de estos productos tiene aplicaciones en 
ecosistemas industriales sensibles, evaluar su nivel de importancia 
estratégica queda fuera del alcance de este ejercicio, que se centra 
exclusivamente en datos.

28  Para las materias primas, la Comisión Europea llevó a cabo un 
ejercicio a fin de identificar una lista de materias primas fundamentales 
por su importancia económica y riesgo de suministro (véase https://
single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/
areas-specific-interest/critical-raw-materials_en). A pesar de las 
diferencias metodológicas notables entre ambos enfoques, nuestro 
ejercicio identifica más de la mitad de los productos incluidos en la lista 
de materias primas fundamentales anteriormente mencionada.

dependientes es la salud, incluidos los compuestos hete-
rocíclicos, ciertos medicamentos, vitaminas, alcaloides, 
yodo, aminoácidos, instrumentos médicos (por ejemplo, 
aparatos de cintigrafía, mecanoterapia u ortopedia), así 
como productos relacionados con la COVID-19, como 
guantes quirúrgicos o prendas de protección29.

Un tercer grupo de productos incluye bienes para la 
transición ecológica y, en particular, materias primas 
muy utilizadas en este contexto y productos finales como 
células fotovoltaicas o lámparas led30. La cuarta catego-
ría se refiere a los bienes del ecosistema digital, inclu-
yendo ordenadores portátiles, teléfonos móviles, moni-
tores y proyectores31. En la quinta categoría detectamos 
productos con aplicaciones en el campo de la defensa 
como instrumentos de navegación para la navegación 
aeronáutica y espacial, relojes de movimiento brusco, 
balsas inflables, receptores de radiodifusión o genera-
dores eléctricos. También se incluyen equipos de acam-
pada, especialmente destinados a paliar situaciones 
catastróficas o como ayuda exterior.

Por último, aunque el ecosistema agroalimentario no 
fue considerado en su totalidad en este análisis, sí que 
incluimos algunos productos relacionados con este, ya 
que se utilizan como insumos para la producción de ali-
mentos y, por tanto, afectan directamente a la seguri-
dad de los ciudadanos europeos. En este grupo, iden-
tificamos una serie de dependencias en fertilizantes, e 
insumos críticos de agricultura y pesca, como la soja o 
los instrumentos de pesca32.

Estos 204 productos se distribuyen igualmente en 
función de su origen geográfico y sector. Representan 

29  Los datos comerciales más actualizados son de 2020. Como 
resultado de acciones industriales de la UE derivadas de la COVID-19, 
ciertas dependencias detectadas en productos relacionados con esta 
podrían haberse reducido. 

30  La soja también se incluye en esta categoría de productos, dado 
su papel en la producción de biodiésel. Para más información, véase 
«Soybean for Biodiesel Production — Farm Energy (extension.org)». 

31  Los videojuegos se mantienen en la lista de productos debido 
a las amplias aplicaciones productivas del capital humano asociado a 
estos. Algunas de estas aplicaciones podrían ser insumos críticos para 
diferentes ecosistemas.

32  La lista completa de 204 productos puede obtenerse previa solicitud 
a los autores. 

https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials_en
https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials_en
https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials_en
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alrededor del 9,2 % del total de las importaciones de 
fuera de la UE. Aproximadamente, el 43 % corres-
ponde a «Productos químicos e industrias conexas», 
casi el 14 % a «Aparatos mecánicos y equipos eléc-
tricos», el 12 % a «Metales básicos y sus artículos», 
cerca del 11 % a «Productos minerales» y el 6 % a 
«Instrumentos médicos y de precisión» (véase Figura 1).

En cuanto al origen de estas dependencias, China 
es la primera fuente de prácticamente el 31 % de los 
204 productos (es decir, 64), lo que representa más 
de la mitad del valor de estos productos. Los Estados 
Unidos son la principal fuente de casi el 19 % de los 
204 productos dependientes (es decir, 38) y representan 
el 9 % del valor de las importaciones. Rusia representa el 

7 % de los 204 productos (es decir, 15) y el 3 % en térmi-
nos de valor de importación (véanse las Figuras 2 y 3).

Análisis de puntos de especial fragilidad

La lista de dependencias de la UE en ecosistemas 
industriales sensibles puede complementarse si explo-
tamos las características de la red mundial de cada uno 
de los 204 productos identificados en el análisis. Esto 
permitirá detectar aquellos bienes cuya producción se 
encuentra muy concentrada a nivel global y que, por 
tanto, pueden considerarse particularmente vulnerables 
en caso de perturbaciones de la cadena de suminis-
tro. Para hacer frente a esta preocupación, la literatura 

FIGURA 1

DISTRIBUCIÓN DE 204 PRODUCTOS DEPENDIENTES POR SECTORES
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FUENTE: Cálculos del equipo del Economista Jefe de la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y 
Pymes (DG GROW, por sus siglas en inglés); base de datos Trade-Figaro-Eurostat.
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FIGURA 2

DISTRIBUCIÓN DE 204 PRODUCTOS DEPENDIENTES POR PAÍS DE ORIGEN 
(En número de productos)
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FUENTE: Cálculos del equipo del Economista Jefe de la DG GROW; base de datos Trade-Figaro-Eurostat.

FIGURA 3

DISTRIBUCIÓN DE 204 PRODUCTOS DEPENDIENTES POR PAÍS DE ORIGEN 
(En % del valor de importaciones totales)
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económica ha venido señalando la relevancia de iden-
tificar puntos de especial fragilidad mundiales (a los 
que llamamos «SPOF» en este trabajo, por sus siglas 
en inglés) para poder analizar el riesgo de perturbacio-
nes globales. Los datos comerciales utilizados en este 
análisis contienen un nivel de desagregación (HS6) que 
nos permite analizar los flujos comerciales mundiales, 
incluidos intercambios entre países no pertenecientes a 
la UE. Por lo tanto, es posible evaluar el riesgo de pun-
tos de especial fragilidad examinando dos aspectos: i) 
la presencia de un nodo central en redes de comercio 
mundial; y ii) una elevada concentración de exporta-
ciones mundiales. Para ello, se usan dos indicadores.

En primer lugar, para evaluar el riesgo ex ante de 
experimentar un SPOF para un producto concreto, uti-
lizamos un indicador ampliamente explotado en aná-
lisis de redes, que refleja el riesgo de centralidad de 
grados de salida33. Identifica situaciones en las que un 
exportador es crucial para un gran número de países de 

33  Basado en Korniyenko et al. (2017) y Reiter y Stehrer (2021), 
este indicador calcula la desviación típica de la centralidad ponderada 
de los grados de salida (outdegree) de cada producto y mide el 
riesgo de centralidad en una red o, en otras palabras, la presencia de 
agentes centrales que pueden crear un riesgo en caso de disrupciones 
comerciales. En primer lugar, se obtiene una medida de la centralidad 
de grados de salida sumando los vínculos que un país tiene hacia otros 
países, como porcentaje del número total de otros países. Esta medida 
se pondera para tener en cuenta el valor de los flujos comerciales. En 
términos formales, la centralidad ponderada de cada país y para cada red 
de productos es la siguiente:

𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = ∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑤𝑤𝑗𝑗𝑖𝑖̅̅̅̅̅ 

𝑛𝑛−1

𝑖𝑖=1

donde 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜   es la centralidad ponderada de los grados de salida del país

i en el producto k, n es el número total de países de la red comercial, 
Wij es el valor de las exportaciones del país i al país j para el producto 
k y 

 
𝑤𝑤𝑗𝑗𝑗𝑗̅̅̅̅̅
 

 el valor medio de las importaciones de j para cada producto k.
Luego utilizamos la desviación típica de la centralidad de grados de 
salida para medir el riesgo para cada producto de contar con muy pocos 
exportadores centrales:

𝐶𝐶𝑘𝑘𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = √∑ (𝐶𝐶𝑖𝑖𝑘𝑘𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 − 𝐶𝐶𝑘𝑘𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜̅̅ ̅̅ ̅̅ )2𝑛𝑛−1
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛 − 1
 

donde 𝐶𝐶𝑘𝑘𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜̅̅ ̅̅ ̅̅   es la centralidad media de los países para el producto k.

una red comercial, partiendo del supuesto de que si se 
materializa una disrupción que afecte a ese nodo cen-
tral, esto puede resultar problemático para toda la red. 
Cuanto mayor sea el valor de este indicador, mayor es 
el riesgo de centralidad.

En segundo lugar, las dependencias pueden consi-
derarse más vulnerables si conllevan un riesgo de con-
centración excesiva de producción en un país determi-
nado. Para evaluar este riesgo, definimos una medida 
de concentración de exportaciones mundiales que uti-
liza el índice IHH y los flujos totales de exportación de 
cada país para un producto determinado. Un alto nivel 
de concentración puede indicar que es más probable 
que la producción se concentre en un solo país, gene-
rando efectos indirectos negativos en todo el mundo en 
caso de disrupciones de oferta.

El riesgo de encontrar puntos de especial fragilidad 
o SPOF se calcula combinando estos dos indicado-
res. En primer lugar, obtenemos el ranking para cada 
producto individual y cada uno de los dos indicado-
res. En segundo lugar, combinamos estas posiciones 
en un único ranking medio, que determina el nivel de 
riesgo de SPOF. Por último, clasificamos los produc-
tos en 10 grupos o deciles en función del riesgo agre-
gado de SPOF34.

Los productos con mayor riesgo agregado de SPOF 
se hallan en el decil superior (el 10) de todos los produc-
tos HS6, mientras que los que tienen menor riesgo de 
SPOF están en los deciles más bajos. La Figura 4 mues-
tra que de los 204 productos dependientes un 19 % tie-
nen mayor riesgo de SPOF mientras que solo el 6 % 
tienen menor riesgo. Dentro del mayor riesgo, encon-
tramos productos en ecosistemas industriales como la 
salud (antibióticos, vitaminas, aparatos médicos y pro-
ductos relacionados con la COVID-19), el digital (por-
tátiles y componentes, receptores de radiodifusión o 
teléfonos móviles), renovables (luces led o repuestos 
para bicicletas). También se detectan riesgos de SPOF 

34  Para calcular el riesgo agregado de SPOF, cada producto se 
compara con todos los demás. 
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en mercancías relacionadas con emergencias huma-
nitarias, como tiendas de campaña o mantas de viaje.

4. Conclusión

Mejorar la capacidad de detección, seguimiento y 
anticipación de dependencias estratégicas es especial-
mente oportuno actualmente en apoyo de la definición y 
ejecución de políticas públicas para afrontar los efectos 
adversos de la dinámica inducida por la «permacrisis» 
y amplificada por acontecimientos como la COVID-19, 
la agresión rusa de Ucrania y la crisis energética.

Contar con una metodología cuantitativa actualizada 
para identificar dependencias estratégicas es igualmente 
útil para interpretar con mayor precisión el actual pro-
ceso de redefinición de la arquitectura de las cadenas 
de suministro mundiales, influido por fenómenos como 
la desindustrialización en curso en la UE y en otras 

economías mundiales de altos ingresos, la aparición de 
nuevas prácticas de localización empresarial, un cam-
bio progresivo desde la dependencia de combustibles 
fósiles hacia las materias primas, disrupciones en las 
cadenas de valor globales, desajustes en capacidades 
y en mano de obra.

Este artículo ofrece una metodología actualizada que 
parte de la presentada en Comisión Europea (2021b). 
Utilizando los últimos datos comerciales desagrega-
dos a nivel de producto identifica 204 productos en 
ecosistemas industriales sensibles en los que la UE se 
enfrenta a dependencias extranjeras. Aproximadamente, 
el 70 % de los productos identificados por la Comisión 
Europea (2021b) siguen vigentes, de acuerdo con esta 
metodología actualizada, lo que sugiere que factores 
como la estructura económica e industrial de la UE y 
sus relaciones comerciales históricas, subyacen a estas 
dependencias.

FIGURA 4

DISTRIBUCIÓN DE LOS 204 PRODUCTOS EN FUNCIÓN  
DEL RIESGO DEL SPOF MUNDIAL
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FUENTE: Cálculos del equipo del Economista Jefe de la DG GROW; base de datos Trade-Figaro-Eurostat.
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De este ejercicio se derivan dos conclusiones. En pri-
mer lugar, cartografiar las dependencias estratégicas 
de la UE puede resultar especialmente útil para inspi-
rar sistemas de alerta temprana que permitan anticipar 
problemas en las cadenas de valor globales. En con-
creto, la metodología actualizada propuesta en este 
artículo permite diferenciar entre productos con poten-
cial de diversificación y bajo riesgo de SPOF y otros en 
los que la diversificación del comercio podría ser limi-
tada y donde se detecta un alto riesgo de SPOF. De 
este modo, la metodología propuesta permite detectar 
vulnerabilidades ex ante derivadas de dependencias 
estructurales que van asociadas a mayores riesgos de 
disrupciones de suministro.

Por último, la metodología propuesta identifica pro-
ductos cuya sustituibilidad solo puede producirse 
mediante el aumento de capacidad interna de la UE. 
Disrupciones en estos productos son especialmente pro-
pensas a repercutir en la resiliencia de la UE. El desa-
rrollo de la capacidad interna de la UE en estos pro-
ductos (por ejemplo, dentro del ecosistema industrial 
de la electrónica), mediante fuertes inversiones, estra-
tegias de reciclaje, fomento de capital humano o I+D, 
puede contribuir a aumentar las posibilidades de susti-
tución de estos productos. La Ley Europea de Chips, el 
Instrumento de Emergencia del Mercado Único (SMEI), 
la Ley sobre la Industria con Cero Emisiones Netas y la 
Ley Europea de Materias Primas Críticas son pasos cla-
ros en esa dirección.
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