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Fernando Masi*
 

AMERICA LATINA:
 
LA INTEGRACION EN LA DISYUNTIVA** 

INTRODUCCION 
EI proceso de integraci6n regional en los noventa en America 
Latina y el Caribe, se iniciaba sobre bases diferentes a decadas 
anteriores, dado el nuevo contexto de la globalizaci6n y de la 
pronunciada liberalizaci6n comercial de los pafses latinoameri
canos. Asi, el denominado regionalismo abierto tenfa como ma
nifestaciones a la creaci6n del MERCOSUR y a la reactivaci6n 
de otTOS procesos hist6ricos como el Pacto Andino devenido en 
Comunidad Andina, el Mercado Corruin Centroamericano 
(MCCA) y la Comunidad Caribefia (CARICOM). La caracterfs
tica cormin de todos ellos ha sido que consistian en acuerdos 
plurilaterales y tenfan como objetivo 11egar a un estadio de 
mercado corruin, 0 por 10 menos a una uni6n aduanera. 

M.A. en Economfa y Politica Internacional. SAIS, Johns Hopkins University (USA). 
Miernbro lnvestigador del Centro de Analisis y Difusion de la Economfa Paraguaya 
(CADEP) y docente de la Universidad Catolica de Asuncion. Ex Asesor Principal 
del Ministerio de Hacienda en Comercio e lntegracion. Experto Invitado poria 
CEPAL para estudios de integraci6n en la Division de Comercio Intemacional. 
Miembro Investigador de la Red de Investigaciones Economicas del MERCOSUR 
(RED MERCOSUR). 

**	 Este trabajo es una version revisada, corregida y ampliada de un trabajo anterior del 
autor presentado como borrador del Capitulo de lntegracion Regional del Panorama 
de la lnserrion lngternacional de America Latina y el Caribe 2006 (CEPAL). 
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Una fuerte voluntad política y procesos de estabilización
económica en los 90, hicieron que estos procesos de integración
se aceleraran y que aumentara rápidamente el comercio
intrarregional como consecuencia del desarme arancelario e in
cremento de las inversiones en los países. Este crecimiento sin
precedentes del comercio intrarregional en cada uno de los blo
ques de integración era, a su vez, alentado por los acuerdos de
libre comercio que los propios bloques celebraban con países 
en forma individual - sean ellos parte o no de un proyecto de
integración subregional.

Sin embargo, desde mediados de los noventa, y como parte
de un cambio de estrategia en la política comercial de los países
desarrollados, principalmente los Estados Unidos, se iniciaba un
movimiento creciente y expansivo de acuerdos de libre comercio
extrarregionales con bloques y países latinoamericanos y del
Caribe. Este movimiento alcanza su mayor dinamismo a partir
del año 2000 y es coincidente con un aumento importante de la
participación de países extrarregionales como destino de las
exportaciones latinoamericanas.

Frente al boom de los acuerdos de libre comercio a nivel
mundial en los primeros años del nuevo mileno, los procesos de
integración subregional sufren un estancamiento y aparecen es
trategias comerciales contrapuestas para hacer frente al doble
desafío de profundización de los proyectos de uniones aduaneras
y de cornplernentación o no de los mismos con acuerdos
extrarregionales.

En este trabajo se pretende analizar los factores que explican
la nueva coyuntura en la cual se debaten los proyectos' de integra
ción subregionales de América Latina y el Caribe y los posibles
caminos que estos proyectos pueden transitar a partir de las
estrategias observadas actualmente y los escenarios de definición
de otras nuevas en el futuro cercano. Los tres primeros tópicos
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describen las caracterfsticas de la direccion del comercio latino
americano en los ultimos 15 alios, asf como la evolucion de los 
acuerdos de libre comercio y los activos y pasivos acumulados 
por los proyectos de integracion subregional. En la cuarta parte 
del trabajo se intenta interpretar el camino recorrido por cada uno 
de estos proyectos, y las posibilidades de una coexistencia bene
ficiosa entre una profundizacion de los mismos con una apertura 
creciente a los acuerdos extrarregionales. Como conclusion, se 
ensayan escenarios futuros para la integracion en America Latina 
y cl Caribe, a partir de la definicion de la existencia actual de dos 
estrategias comerciales relativamente contrapuestas en la region. 

COMERCIO EXTRARREGIONAL EN ALZA 
El comercio intrarregional, como proporcion del comercio total 
latinoamericano, ha ido perdiendo presencia y velocidad en los 
ultimos cinco alios, resultando en una participacion muy reduci
da hoy cuando se la compara, por ejemplo, con Asia y la Union 
Europea. Mientras en America Latina y el Caribe, el comercio 
intrarregional medido por exportaciones a1canza al 18% de las 
vcntas externas de la region para el 2005, en Asia corresponde a 
poco mas de un tercio de elias y a casi dos tercios en la Union 
Europea. Es evidente que el auge del comercio intrarregional en 
America Latina y el Caribe, y por 10 tanto de este mismo comer
cio dentro de los sub-grupos 0 bloques de integracion, ha tenido 
lugar en la decada del 90. Sin embargo, un ciclo contrario se 
inicia a partir del afio 2000, cuando se produce un descenso 
importante de este comercio intrarregional, especialmente en el 
MERCOSUR y en la Comunidad Andina (CAN), que en forma 
conjunta han representado casi el 50% del comercio total latino
americano y el 74% del comercio intrarregional en el 2005 
(Cuadro 1. Mientras que la participacion del comercio 
intrarrcgional en el total en el Mercado Cormin Centroamericano 
(MCCA) se mantuvo en las mismas proporciones entre 1998 y 
2005, el unico bloque de integracion que presenta un aumento de 
este comercio, en el mismo periodo, es CARICOM. 
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Cuadra 1
 
America Latina y EI Caribe: Evolucion del Comercio
 
Intrarregional medido por Exportaciones, 1990-2005
 

(En porcentajes)
 

1990 1998 2005 
America Latina y el Caribe 13.9 20.2 18.2 
America del Sur 24.9 (*l 18.2 (**) 
MERCOSUR 8.9 25.3 13.2 
CAN 4.1 14.2 9.6 
MCCA 13.9 18.4 18.0 
CARICOM 12.3 21.0 28.4 

Fuente: CEPAL. Division de Cornercio lnternacional e lntegracion. sabre la base de informacion oficiul 
de las respccu , ~I~ agrupaciones subrcgionales y del Fondo Moneturio Internacional (FMI). Direr-fum (~f 

Trnde S/{I//I!l<, y ALAD!. 1*): Promectio 1995-96.1"*) Promectio ~003-:~()04 

Aun cuando en cifras absolutas el comercio intrarregional 
latinoarnericano, y especificamente el de los sub-grupos de inte
gracion se encuentra en un nivel mas elevado que en la dec ada 
del 90, un aumento significativo del comercio extrarregional en 
los ultirnos cinco afios muestra una nueva tendencia en el com
portamiento de las experiencias de integracion en la region (Cua
dro 2. Pero si el comercio intrarregionallatinoamericano crece en 
valores absolutos en un 76% entre 1998 (afio de mayor auge de 
este comercio) y el 2005, no todos los bloques de integracion 
experimentan el mismo crecimiento. En el caso del MERCO
SUR, el crecimiento es de apenas el 5%. El MERCOSUR es el 
bloque de integracion que mas sufre perdidas en su comercio 
intrarregional a partir del aiio 1999, y solo logra recuperar su 
nivel historico mas alto (desde la firma del Tratado de Asuncion) 
en el 2005. Frente a un solo 5% de crecimiento en el comercio 
intrarregional en el perfodo mencionado en el MERCOSUR, el 
comercio cxtrarregional del mismo bloque crece en nada menos 
que 135%. En el caso de la CAN, el crecimiento del comercio 
extrarregional es del 156% frente a un 64% del crecimiento 
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intrarregional. Es evidente que el nuevo fenomeno de una dina
mica mayor de las exportaciones extrarregionales que 
intrarregionales en America Latina y el Caribe afecta mayorrnen
te a los bloques y paises de America del Sur. 

Cuadra 2
 
America Latina y el Caribe: Evolucion del Comercio
 
Intrarregional medido por Exportaciones, 1990-2005
 

(En millones de US$)
 

1990 1998 2005 
America Latina y el Caribc 18.727 56.644 100.016 
America del Sur 32444 (*) 37.791 (**) 

MERCOSUR 4.127 20.322 21.406 

CAN 1.312 5504 9.056 
MCCA 624 2.754 3.911 
CARICOM 509 l.031 2.329 

Fuente: CEPAL Division de Comercio lnternacional e lntegrucion. sobre lu base de informacion 
ofiviul de las respecrivus ugrupucioues subregionales y del Foudo Mouerurio luteruacioual 
(FMI). Dirertio» of Trade Stutistics y ALADI. (*): Proruedio 1995-96. (**) Promcdio 2003
200-1. 

Para entender este cambio de la tendencia u orientaci6n del 
comercio de America Latina y el Caribe entre la decada del 90 y 
los primeros cinco afios de la presente dec ada, es importante 
observar la contribucion de los mere ados de destino de las expor
iaciones de la regi6n latinoarnericana al crecimiento y dinamica 
de las mismas en ambos periodos (Cuadra 3. En otras paJabras 
cuales han sido los principales mercados dinamizadores de las 
exportaciones de la region en los noventa y los prirneros afios de 
la presente dec ada. Con excepcion del Mercado Comun Centro
americana (MCCA), la dinamica de exportaciones de todos los 
demas bloques de integraci6n en los noventa ha estado fuerte
mente influida por el comercio intrarregional. Asimismo, y con 
excepcion del CARICOM, la dinarnica de este cornercio 
intrarregional ha sido determinada mas por el incremento de las 
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exportaciones dentro de los propios sub-grupos de integraci6n 
regional antes que por las exportaciones dirigidas al Resto de 
America Latina. 

Por el contrario, en el segundo perfodo (2000-2005), el 
comercio extrarregional aparece como muy determinante para 
toda la region y para cada uno de los bloques de integraci6n 
subregional. Esta tendencia es a su vez reforzada por una caida 
significativa de la intensidad de las exportaciones intrarregionales, 
siendo las mas significativas las caidas de este tipo de comercio 
para el MERCOSUR, el MCCA y el CARICOM, tanto al interior 
de cada uno de sus bloques como para el resto de America Latina. 
La dinarnica del comercio extrarregional aparece con una fuerza 
notable tanto en el caso de la CAN, como el MERCOSUR, 
revirtiendo dramaticamente la orientacion del comercio de estos 
bloques en la decada del noventa. En el caso del MCCA, el 
comercio extrarregional sigue siendo mas determinante que el 
intrarregional, y la dinamica del comercio del CARICOM en este 
perfodo es dramaticarnente extrarregional, a pesar de haber au
mcntado la participaci6n del comercio intrarregional para este 
bloquc en ese mismo perfodo. Estados Unidos y Asia son los 
principales dinamizadores del comercio extrarregional latino
americano en el ultimo quinquenio. EI primer mercado mencio
nado es particularmente importante para la CAN, el MCCA y el 
CARICOM, mientras que el mercado asiatico 10 es particular
mente para el MERCOSUR. 

Una constatacion importante tiene relacion con las orienta
ciones del comercio exportador de dos paises que no forman 
parte de ningun proyecto de integracion regional como miernbros 
plenos de los mismos: Chile y Mexico. Para estos paises y en los 
dos perfodos estudiados, el comercio intrarregional aparece como 
no determinante y con poca influencia para la dinamica de sus 
exportaciones. En el caso de Mexico porque casi todas sus expor
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taeiones siguen dirigiendose al mereado norteamericano ( aun 
mas luego de la firma del NAFTA en 1994). yen el easo de Chile 
porque ha dcsarrollado una polftica de especializacion y de bCIS
qucda de mereados de la extrazona para inerementar significati
vamente el valor de sus exportaeiones. 

Cuadro 3
 
Contribucion de los diferentes paises y bloques al
 

crecirniento de las exportaciones de las diversas subregiones
 
en America Latina yel Caribe, 1990-1998 y 2000-2005
 

(Contribucion al crecitniento" de las exportaciones totales en 
los respectivos periodos) 

CAN MERCOSllR MCTA CARICOM 
rvoo. 20(Xl 1990 2000 1990 2000 jl)\)O" icoo. 
1'Jl)S 200) 1<)<)3 200.'1 1\)93 2(HI'i 19<)8 2llfl) 

2.3 
Amcricu Latina ~. eI 
Cur-ibe 2.5 2.5 6.3 .lJ 4.6 2.1 ().5 

ALADI 2.R U 6.5 .:!.6 ~.3 1.7 1.6 2.1 

Rcstu .\LC ------  11.4 1.4 1.2 3.3 0.9 0.8 5.9 0.9 

,\·IERClJSI.'R--------  0.3 DO 5.5 0.5 OD DD OD 01 

{ "t\N 2.7 1.1 0.7 0.8 11.' 0.1 01 03 
- 

C11IiL' _. D I IU O.''! D.8 01 D.O 0.3 0.0 

Mexico D.I 0.) 0.1 09 02 0.4 0.1 O.S 

\1CCA 00 0.2 D.O IU 3.7 1.3 04 0.0 

l,.\RIClJM 00 U 0.0 0.8 0.1 0.1 L1 1.4 

()IJm 0.0 -0.2 0.0 00 OJ O.~. 0.:. 0:1 

Restll dell\lundu U.7 9.6 2.4 10.9 11.8 6.1 -0.5 15.9 

~~~ldl)~ L'utdos 07 5.9 05 1.7 lO.1 4.9 -0. L lJ6 

Union Enropeu 0.1 U 1.0 2.2 1.3 01 -0.1 I.S 

hJOIl -0.1 0.1 0.0 0.1 01 00 0.0 D.D 

Avin 0.1 1.0 0,2 3.9 06 1.8 0.0 00 

Otros-_. o.o U 0.7 4.0 lU no -D 3 I I 

18.0MUllein 2.6 12.0 7.3 14.1 H>-3 8.2 .1.2 

Fuente: CEPAL. Division de Comercio luternaciouul e lntegruciou. sobre lu base de infonna 
cion oficiu! de la base de datos COMTRADE. Los Depurtarnenros de estadisucas de las Unioncs 
Aduauerus , los lnstitutos de Estudisrica y Bunco-, Centrules de los parses miernbros , y del Fondo 

Moneturio Internacional (FMI J. Dirertion or Trade Statistic». par" los pulses de la Comunidad 
del Carihc . 
., I ,~l cnnuibucion se calcula COIlIO ('I crecimicnto huc ia cudu socio, ponderado por lu proporcion 
de las cxportuciones haci a dicho mercado en las exporrucioncs rotates del pais y/o gruuo " Oiros 
I\I.e (Panama. Cuba y Rep. Dominiruua. 

La inieqrecion en America Latina 117 



Este importante giro de la dinarnica comercial de los 
subgrupos de integraci6n regional a partir del afio 2000 se explica 
por el aumento de los precios de los commodities agrfcolas, agro
industriales y minerales, y por 10 tanto por una fuerte demanda de 
estos rubros por parte de los mercados de extrazona, principal
mente asiaticos y de los Estados Unidos. Sin embargo no es la 
iinica explicaci6n a este fen6meno. EI crecimiento del comercio 
extrarregional coincide con otro fen6meno, cual es la prolifera
ci6n de tratados de libre comercio (TLCs) entre pafses y bloques 
latinoamericanos con Estados Unidos, Europa y pafses asiaticos, 
en el mismo perfodo, algo que solo se habfa manifestado en 
forma incipiente y no significativa en la decada del noventa'. 

EL AUGE DE LOS TLCS 
La integraci6n regional en America Latina que en los afios no
venta habfa cstado dinamizada por la creaci6n de nuevos bloques 
y la reactivaci6n de viejos proyectos, habfa adoptado, paralela
mente, una nueva modalidad de acuerdos bilaterales, tanto extra 
como intrarregionales. Las mayores iniciativas de estos acuerdos 
bilaterales la tuvieron los pafses que no pertenecen a bloques 
subregionales como Mexico y Chile. Las caracterfsticas de estos 
acuerdos bilaterales habfan sido predominantemente 
intrarregionales en la decada del noventa, para luego tomarse 
predominantemente extrarregionales en el nuevo milenio. Asf, 
hasta el afio 2000 se habfan firmado 14 TLCs entre pafses y 
bloques subregionales de America Latina. Si a estos TLCs se 
suman los acuerdos de complementaci6n econ6mica (ACEs) 
promovidos bajo el paraguas de la ALADI, los acuerdos 
preferenciales intrarregionales sumaban 51 para fines de la deca
da del noventa. Sin embargo, este mimero importante de acuer

Excepci6n hecha at NAFTA (1994), con repercusiones muy importantes para la 
economfa mexicana, cuyo comercio exterior alcanza a casi el 50% de todo el 
cornercio latinoamericano. 
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dos, lIegaba a beneficiar a solo el 12,5% de las exportaciones de 
los pafses de America Latina y el Caribe". 

En terrninos de los TLCs extrarregionales para la decada del 
noventa, se registran cinco de ellos, de los cuales cuatro eran 
suscritos por Mexico, y uno por Chile. Pero a partir del afio 2000 
y hasta el primer semestre del 2006, ya se contaba con 17 TLCs 
firmados entre paises y bloques latinoarnericanos con los paises y 
bloques fuera de la region (excluyendo los acuerdos de la decada 
del 90) y solo cinco nuevos TLCs intrarregionales'. Es significa
tivo destacar que en solo dos afios (2004-06), Estados Unidos 
acuerda TLCs con Chile, con todos los paises centroamericanos 
mas la Republica Dominicana y con Peru y Colombia. Europa 10 
haec con Chile y Mexico, mientras que Chile es el pafs que mas 
participacion tiene en los TLCs con los parses asiaticos". Consi
derando solamente los TLCs firmados por pafses de America 
Latina con el Norte y los paises asiaticos, en los iiltimos cinco 
afios, los mismos han beneficiado preferencialmente al 52% de 
las exportaciones Iatinoamericanas", una cobertura muy superior 
ala obtenida exclusivamente por los acuerdos intrarregionales. 

Como se habfa mencionado anteriormente, Mexico y Chile 
constituyen los pafses que mayor dinamismo han demostrado en 
los acuerdos bilaterales haciendo que el 94 y 74% de sus exporta
ciones, respectivarnente, se encuentren cubiertas 0 beneficiadas 
por los TLCs acordados. Al mismo tiernpo, los pafses centroame
ricanos como bloque (MCCA) constituye el actor colectivo lati
noamericano mas afin a la dinamica de los acuerdos bilaterales, 
desde el momento en que el 85% de sus exportaciones son 

2 Cifras de CEPAL. Division de Cornercio Internacional e Iniegracion . 
.' Cifras de CEPAL en base a informacion oficial 
4 AI recienternente TLC firmado entre Chile y China. hay que agregar los TLCs 

firmados par Chile can Brunei. Singapur y Nueva Zelanda. ElPeni tiene un TLC 
firrnado can Tailandia. 

5 Cifras de la CEPAL. Division de Cornercio Internacional e Integracion. 
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beneficiadas por la cobertura preferencial de los TLCs firmados 
entre este bloque y paises de dentro y fuera de la region. En el 
caso del MERCOSUR, solamente el 22% de sus exportaciones se 
encuentran beneficiadas 0 cubiertas por el propio acuerdo regio
nal mas acuerdos bilaterales firmados casi exclusivamente en 
forma intrarrcgional". 

A diferencia de Centroarnerica y pafses de la CAN, el MER
COSUR solo celebra acuerdos comerciales preferenciales exter
nos con pafscs en desarrollo (India, Sudafrica) y preferencia los 
acuerdos TLCs intrarregionales como los alcanzados con todos 
los raises de la CAN, 10 que ha llevado finalmente ala iniciativa 
de crcacion de la Comunidad Sudamericana de Naciones. No 
obstante la multiplicacion de TLCs extrarregionales, paises de 
Centroamerica han celebrado TLCs con parses de la CARICOM 
y Republica Dominicana y varios de ell os se encuentran nego
ciando otro acuerdo con paises de la CAN. A su vez el CARICOM 
ha cxpresado vol un tad de iniciar negociaciones con el MERCO
SUR para un acuerdo de libre comercio. 

Aun sin una profundizacion de los procesos de integracion 
sub-regional, los pafses miembros de cada uno de estos proyectos 
se han cmbarcado en acuerdos de libre comercio con bloques 0 

paises de la extra-zona. ya sea en forma grupal 0 individual, 
como tarnbien en TLCs intrarregionales. Son varias las preguntas 
que se pueden formular ante esta nueva coyuntura de los proce
sos de integracion sub-regional en America Latina y el Caribe. 
(,Son luncionales los TLCs intra y extrarregionales con el actual 
grado de avance de la integracion en los diversos bloquesz.jSon 
cornplementarias las estrategias de acuerdos de libre comercio 
intra y extra region y de las mismas con el objetivo de a1canzar la 
union aduanera en cada uno de ellos?l,O se trata simplemente de 

(J lhid. 
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una nueva estrategia para aumentar el comercio y las inversiones 
ante el presumible estancamiento de los proyectos de integracion 
subregionales? 

Estas preguntas tienen hoy mayor significacion desde el 
momento en que se observan sefiales que dejan entender una 
etapa particularmente diffcil en el camino de consolidacion de 
estos procesos de integracion: i) el TLC de Centroamerica con 
Estados Unidos; ii) la decision de Venezuela de retirarse de la 
CAN y de unirse al MERCOSUR, ante los acuerdos de libre 
comercio arribados entre Peru, Colombia y Estados Unidos, 
sumada a las iniciativas dentro del Tratado de Libre Comercio de 
los Pueblos'; iii) los conflictos en el MERCOSUR que afectan a 
los paises menores, que demandan mayor profundizacion del 
proyecto de inte gracion 0 libertad para celebrar TLCs 
extrarregionales; iv) la creacion de la Comunidad Sudamericana 
de Naciones como una estrategia brasilefia de frenar la incursion 
norteamericana en America del Sur; y iv) la reciente idea impul
sada por Chile de la formacion de la Comunidad de Naciones del 
Pacifico de America Latina a favor de una estrategia de integra
cion hacia fuera, en contraposicion ala estrategia propiciada por 
cl MERCOSUR (principalmente Argentina y Brasil) y Venezue
las. 

No hay duda que tanto el incremento del comercio 
extrarregional de los subgrupos de integracion en America Lati
na y el Caribe, sumado a la proliferacion de TLCs - en los 
tiltimos cinco afios - son factores que estan incidiendo fuerte

7 Acuerdo firmado entre Cuba, Venezuela y Bolivia para inaugural' una forma difcrcn
re de integracion en contraposicion a las propuestas en los TLCs tradicionales. mas 
basada en intercambios de cocperacion en areas productiva y social. 

8 Esta idea ya ha sido conversada entre representantes gubernamentales de Chi Ie. Peru 
y Mexico y pretende asocial' a Colombia y Ecuador en America del Sur y a todos los 
paises de America Central que apoyan mas abiertamcntc los TLCs extrarregionalcs 
C0l110 medio de impulsar el crecimiento de sus econornias. 
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mente en la direccion que estan adoptando estos procesos de 
integracion subregional en un momenta de claro estancamiento 
de los mismos. i,Cuales son las causas de este estancamiento? 
i,Se encuentran estos subgrupos regionales estancados por igual 
en cierto estadio de desarrollo de los procesos de integracion? 
i,Cuales son los activos acumulados por estos procesos de inte
gracion que hacen posible pensar en niveles superiores de pro
fundizacion de los mismos? i,Cuales han sido los resultados 
obtenidos hasta ahora en relacion con las metas que se propusie
ron? 

INTEGRACION REGIONAL: BENEFIClOS Y COSTOS9 
Se pueden mencionar varios elementos como explicaciones al 
freno de los procesos de integracion regional a partir del afio 
2000. En primer lugar los desequilibrios de orden macroecono
mico que sufren pafses claves en la region y que repercuten sobre 
la capacidad de exportacion de sus socios. En segundo lugar, un 
incremento importante de los precios intemacionales y de la 
demanda de materias primas agrfcolas y mineras - donde los 
pafses de la region tienen ventajas comparativas - principalmente 
de los pafses asiaticos (China en particular), que hace que las 
exportaciones se dirijan mas fuera que dentro de la region. En 
tercer lugar, una falta de voluntad politica de avanzar hacia la 
arrnonizacion de normas y del desarrollo de instituciones que 
vayan conformando la union aduanera en cada subgrupo de 
integracion. Ello, a su vez, se transforma en mayores restriccio
nes y trabas al comercio entre socios. Finalmente una agenda 
externa muy movida por parte de los bloques de integracion que 
en la busqucda de nuevos mercados, postergan los avances de la 
agenda interna y por 10 tanto de la profundizacion de los mismos 
procesos de integracion. 

9	 Los datos e informaciones utilizados en esta secci6n se basan en informes anuales 
del BID-INTAL sobre los subgrupos de integraci6n regional. 
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Estos elementos no se encuentran necesariamente presentes 
en el mismo grado y con la misma fuerza en cada uno de los 
subgrupos regionales de integraci6n. Un breve repaso de los 
activos y pasivos de las distintas experiencias de la integraci6n 
regional puede ayudar a entender el estadio en que se encuentran 
cada una de elias, el grado de calidad alcanzado en el proceso, y 
puede permitir examinar cuales son las perspectivas de profundi
zaci6n de cada una de elias. Para ello se abordaran los logros y 
iirnitaciones de estas experiencias en materia de pohtica comer
cial. desarrollo institucional, armonizacion rnacroeconornica y 
polfticas comunes incluidas la del tratamiento de asirnetrfas. Al 
mismo tiempo se ha considerado importante evaluar la dinamica 
del comercio en cada uno de los subgrupos regionales. 

Mercosur 
Uno de los principales logros del MERCOSUR ha sido la confor
maci6n de una zona de libre comercio (ZLC) en los primeros diez 
afios, todavia con la exclusion de ciertos sectores como autorno
viles y aziicar. Este ha sido acompafiado de otro, cual fue el 
establecirniento del arancel externo cornun (AEC) para el 85% 
del universo arancelario, luego de cuatro afios de la firma del 
Tratado de Asuncion (1991. Basicamente el MERCOSUR fun
ciona hoy como una ZLC con un AEC promedio del 12%. 

Aun cuando todavia persisten excepciones importantes aJ 
AEC, recientemente se ha resuelto la libre circulacion de merca
derias en el MERCOSUR mediante la elirninacion del doble 
cobro arancelario con vigencia a partir del 2009. Es decir, la 
construcci6n del territorio aduanero unico, y por 10 tanto sin 
regimen de origen, mediante mecanismos de distribucion de la 
renta aduanera, del codigo aduanero comun y de la informatiza
cion de las aduanas. Al mismo tiempo se ha aprobado un regimen 
para la integraci6n de procesos productivos en algunos de los 
estados partes con la utilizacion de bienes no originarios de la 
subregion. 
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En el area institucional, el MERCOSUR posee una estructu
ra de decisiones de tipo intergubemamental sec undada por nive
les tecnicos y de consulta. Los avances mas importante en este 
campo ha sido la reciente creacion del Tribunal Permanente de 
Solucion de Controversias como instancia comunitaria para la 
resolucion de confiictos comerciales, como tambien la creacion 
del Parlamento del MERCOSUR. 

EI MERCOSUR nace como uno de los proyectos de integra
cion mas dispares en terrninos de tamafio y competitividad de sus 
econornfas. Los niveles de asimetrias estructurales han sido re
cientemcnte reconocidos como tales y una de las primeras medi
das para hacer frente a las mismas ha sido la creacion de los 
Fondos de Convergencia Estructural, en el 2005, con beneficios 
mayores para los pafses pequefios. 

La principal lirnitacion del proyecto MERCOSUR consiste 
en la ausencia de una polftica comercial corruin refiejada en la 
falta de normativas comunitarias sobre defensa comercial (salva
guardias, antidumping), normas tecnicas y de calidad como las 
sanitarias y fitosanitarias. Tampoco los trabajos para consensuar 
la reglamentacion de varias de estas normas han tenido avances 
sustantivos. En cuanto al AEC, los paises aun discuten la adop
cion de niveles definitivos, volviendose a establecer nuevos pla
zos para mantener bienes con aranceles preferenciales y regime
ncs de cxcepcion. Todo ello no contribuye al levantamiento de 
las principales barreras no arancelarias existentes al interior del 
MERCOSUR, y permite la creacion constante de nuevas res
tricciones al libre comercio. 

En materia de polfticas comerciales complementarias, el 
MERCOSUR recien comienza a poner en practica disposiciones 
concernientes a un protocolo aprobado en 1998 y que facilita la 
libre circulacion de un determinado ruirnero de servicios, aunque 
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sin normas regulatorias. Los Protocolos de Competencia y de 
Inversiones han quedado sin efecto en su aplicacion, mientras 
que cl Protocolo de Compras Piiblicas todavfa necesita de 
intcrnalizaci6n en cada uno de los pafses miembros. No existe 
una norma comunitaria sobre propiedad intelectual 

Al mismo tiempo, escaso ha sido el avance en materia de 
armonizaci6n macroecon6mica. Mas alia de un trabajo en mar
cha para estandarizar indicadores fiscales y monetarios en cada 
uno de los pafses, el MERCOSUR ha hecho pocos progresos en 
cl cumplimiento de metas macroecon6micas especfficas. Tam
poco hay esfuerzos por armonizar medidas fiscales 0 similares 
que ocasionan un tipo de asimetrfas diferentes a las estructurales: 
aquellas derivadas de la subvenci6n e incentivos a las inversiones 
y exportaciones. 

La estructura institucional del MERCOSUR tambien conoce 
de limitaciones importantes. Mas alla del organo decisorio fun
damental (Consejo Mercado Corruin), se carece de organos eje
cutivos fuertes y bien constituidos. La Secretarfa Tecnica del 
MERCOSUR tiene atribuciones muy limitadas y en yuxtaposi
cion a ella se ha creado al Consejo de Representantes Perrnanen
tes (CRPM), sin que los titulares de ambos cuerpos hagan las 
veces de Ejecutivo del MERCOSUR. Otra de las lirnitaciones 
institucionales de este subgrupo regional es que solamente un 
50% de las normativas 0 resoluciones adoptadas se encuentran 
internalizadas 0 en vigencia, provocando asf un retraso importan
te en la profundizaci6n del proceso de integraci6n. 

A pesar de la falta de una polftica comercial cormin, de una 
lentitud en derribar restricciones al comercio yen caminar hacia 
la union aduanera, y de una debilidad institucional, el comercio 
intrarregional del MERCOSUR se ha presentado como el mas 
dinamico de todos los sub-grupos de integraci6n regional. De 
rcpresentar solo el 8% del total de I as exportaciones 
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intrarregionales en 1990, esta proporci6n se elevaba al 25% en 
1998, alcanzando nada menos que a US$ 19 mil millones, Si bien 
es cierto que hoy la participaci6n de las exportaciones 
intrarregionales es menor que en la decada pasada, las mismas 
han seguido su curso ascendente en los iiltimos alios, alcanzando 
cifras absolutas incluso mas elevadas que en 1998 10• Este dina
mismo del comercio intrarregional ha contribuido definitivamen
te a la diversificaci6n de las exportaciones de cada uno de los 
pafses, permitiendo un mayor intercambio de valor agregado 
dentro de un comercio basicamente interindustrial.. Sin embargo 
y Iuego de las crisis monetarias de 1999 y 2002, han sido los 
paises menores los mas afectados no solo en terminos del volu
men de exportaci6n intrarregional, sino tambien en terminos de 
la calidad de estas exportaciones". 

Comunidad Andina de Naciones 
A diferencia del MERCOSUR, la Comunidad Andina de Nacio
nes (CAN) presenta mayores avances en terminos de la confor
maci6n de la zona de libre comercio, aiin cuando sufriera el 
retraso de la inserci6n del Peru en el sistema". En primer lugar, 
en la ZLC andina no se encuentra ningun producto excepcionado. 
En segundo lugar, la ZLC andina contempla normativas cornuni
tarias en defensa comerciaJ (antidumping y salvaguardias. Tam
bien contempla medidas comunitarias para la reglamentaci6n y 
certificaci6n de calidad de bienes y se ha procedido a la creaci6n 
de un Sistema Andino de Sanidad Agropecuaria para la armoni
zacion comunitaria sobre la materia. 

10 CEPA L. en base a cifras oficiales. 
I I Los datos del cornercio exterior de los parses del MERCOSUR indican que entre el 

2000 y el: 2005. las exportaciones de Uruguay y Paraguay al MERCOSUR han 
crecido rnenos comparativamente a las exportaciones de Brasil y Argentina y han 
perdido participacion en productos de baja y media tecnologia. como tarnbien en 
manufacturas basadas en recursos naturales. Datos de CEPAL en base a cifras 
oficiates. 

12 Perl' ,e integra a la ZLC recien en el primer semestre del 2006. 
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~cso .BibUoteca 

Complementariamente, la CAN posee normativas comunes 
para el comercio de servicios y para el tratamiento de las inver
siones y la propiedad intelectual, normativas que hoy se encuen
tran en proceso de actualizacion y cornpatibilizacion con las 
contenidas en los TLCs de Peru y Colombia con los Estados 
Unidos. Al mismo tiempo, la CAN ha sancionado en 1991 un 
protocolo para la polftica de competencia intrarregional, mejora
do y actualizado en el 2005. Si bien se encuentra ausente una 
normativa comunitaria sobre compras publicas, la excepci6n 
constituye los servicios que contrate el sector publico. 

En materia de armonizacion macroeconomica, y mas alla de 
contar con programas de acciones de convergencia (PAC), para 
la fijacion de metas monetarias y fiscales, la CAN cuenta con 
decisiones orientadas a armonizar dos tipos de tributos en la 
subregion: el IVA Y el Selectivo al Consumo. Adernas, son 
importantes los esfuerzos que se han realizado en direccion a la 
integracion financiera de la CAN con la creacion del Cornite 
Andino de Autoridades Reguladoras de Mercado de Valores. 

EI activo mas importante de la CAN 10 constituye su estruc
tura institucional, la mas completa de todos los subgrupos de 
integracion regionales, y que a su vez se convierte en un instru
mento fundamental para la profundizacion del proceso de inte
gracion andina. La Secretarfa General de la CAN tiene un carac
ter ejecutivo bien establecido y reconocido y que trabaja en 
forma directa con los consejos presidencial y ministeriales que 
son los organos decisorios. El Tribunal de Justicia Andino tiene 
un caracter supranacional y atiende en casos de acciones de 
nulidad de las decisiones de los organos ejecutivos, sobre incum
piimientos de norm as comunitarias, de interpretacion de estas 
normas y como tribunal arbitral. Tambien se ha puesto en funcio
namiento en forma reciente el Parlamento Andino con delegados 
elegidos en forma directa. A diferencia del MERCOSUR, la 
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mayor parte de las decisiones de los cuerpos ejecutivos son 
internalizados 0 legalizados rapidamente en cada uno de los 
pafses. 

Dentro de esta estructura institucional se destaca la Corpora
cion Andina de Fomento (CAF), considerada como el principal 
banco comunitario de America Latina y el Caribe y que tiene 
como socios no solamente a los miembros de la CAN, sino 
tambien a paises del MERCOSUR, centroamericanos y del 
CARICOM. La cartera total de prestamos de esta entidad ha 
crccido mas de diez veces entre 1990 y el 2005 y se convierte asf 
en una fuente alternativa muy importante para la region frente a 
recursos de origen multilateral. 

En terminos de tratarniento de asimetrias estructurales, se ha 
elaborado recientemente un Plan Integrado de Desarrollo Social 
(PIDS) para atender problemas de pobreza exclusion y desigual
dad de la CAN, movilizando financiamiento para programas de 
cohesion social 

A pesar de una fuerte institucionalidad comunitaria y de 
avances importantes hacia la conformacion de una polftica co
mercial cormin, la CAN ha hecho menores progresos que e) 
MERCOSUR para consolidar un AEC y la union aduanera. En 
1994 sc fijaba un AEC con una cobertura del 60% del universo 
arancelario y con un promedio arancelario del 11%. Desde enton
ces se han realizado varios esfuerzos por aumentar esta cobertura 
que. solo conocieron de postergaciones sucesivas y de la 
excepcionalidad del Peru por 12 afios". Aparte de ello, los paises 
andinos han realizado multiples reclamaciones y consultas sobre 
violaciones al AEC, y subsisten regfmenes aduaneros especiales 
que acnian como perforaciones al AEC. 

1~ Peru recien se une al AEC andino a partir de enero del 2006. 
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Tambien en materia comercial subsisten varios problemas. 
En primer lugar, normas de origen no p1enamente hornogeneas, y 
un sistema de salvaguardias con limitaciones para ciertos pro
ductos y en el tratamiento de tasas de cambio. En segundo lugar, 
la existencia de franjas de precios para productos agrfcolas que 
acuia como un instrumento proteccionista en el comercio intra y 
extra CAN. Por otro lado son multiples las reclamaciones de los 
miembros en materias de restricciones al comercio intrarregional 
par el usa inadecuado de medidas de defensa comercial y par la 
existencia de obstaculos tecnicos y de orden cuantitativo. De 
hecho, una de las limitaciones mas importantes de la CAN como 
zona de libre comercio es el constante incumplimiento de las 
normas acordadas por parte de los paises miembros. Esto ultimo, 
en Ira en abierta contradicci6n con la organizaci6n institucional 
de la CAN y muestra bastante debilidad comunitaria para el 
cumplimiento de decisiones y resoluciones relevantes para la 
marcha de una ZLC. 

La CAN no se ha caracterizado por un comercio intrarregional 
tan intenso como eJ MERCOSUR. £1 crecimiento de este comer
cio fue particularmente importante en la decada del noventa, pero 
ha sido relativamente pobre en los ultimos cinco afios, alcanzan
do alrededor de US$ 9 mil miJlones, con tan solo con un 9% de 
participacion en el comercio total de este subgrupo de integra
cion 14. En la CAN el dinamismo de las exportaciones se ha 
mostrado mucho hacia los mercados externos que internos, prin
cipalmente hacia Estados Unidos y Europa, peru mas reciente
mente, tambien los mercados latinoamericanos han demostrado 
un dinamismo mayor para las exportaciones de la CAN, que el 
propio comercio intra-can. Sin lugar a dudas que la conformaci6n 
de la CAN ha ayudado a la diversificacion de las exportaciones 

14	 EI mayor porcentaje de participacion intrarregional en el comercio ha sido del 14% a
 
fines de los noventa. Datos de la CEPAL en base a estadlsticas oficiales.
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de los parses miembros. En la decada del 90 el comercio 
irurarregional ha crecido principalmente sobre la base del au
mento de las exportaciones de manufacturas basadas en recursos 
naturales, y de baja y media intensidad tecnol6gica. EI creci
mien to de este tipo de bienes ha sido mucho menor a partir del 
2000, permitiendo un crecimiento mas importante de las exporta
ciones intrarregionales de commodities't . 

Mercado Cormin Centroarnericano 
EI MCCA tambien ha alcanzado el estadio de zona de libre 
comercio a principios de la decada presente, aunque con la 
exclusi6n de varios productos, mayormente agrfcolas. Fuera de 
una normativa de origen, no existen normativas comunitarias 
sobre defensa comercial, normas tecnicas, sanitarias 0 de calidad, 
sino que se adoptan las normativas previstas en la OMC para el 
efecto . En contrapartida, las restricciones al comercio 
intrarregional se han reducido significativamente y los obstacu
los existentes, principalmente en bienes agricolas. tienen poco 
efecto sobre el comercio intrarregional. AI mismo tiempo, a 
partir del 2001 se trabaja para la elaboraci6n de un tratado sobre 
servicios e inversiones y no se posee una normativa regional 
sobre propiedad intelectual 16 y sobre compras piiblicas. 

Uno de los mayores avances del MCCA ha sido en 10 refe
rente a la conformaci6n de una uni6n aduanera. EI AEC de este 
proyecto de integraci6n ya cubre el 95% del universo arancelario 
y su nivel de protecci6n efectiva es bajo, solo un 6% en prorne
dio. EI MCCA cuenta con un Manual Unico de Procedimientos 
Aduaneros, un C6digo Arancelario Uniforme y un Plan de Ac
ci6n Aduanera aprobado en 2004 para la eJiminaci6n del doble 
cobro arancelario. distribuci6n de Ia renta aduanera y administra

15 Datos de Ia CEPAL en base a estadisticas oficiales 
16 EI MCC A posee una norrnati va regional sobre propiedad industrial y solo adopta la 

norrnati va TR IPS de la OMC para las aplicaciones regionales cuando corresponda. 
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cion aduanera corruin. En terminos de armonizaci6n macroeco
nomica, el MCCA ha fijado parametres de convergencia en 
variaci6n del PIB, indicadores monetarios y fiscales, reservas 
intcrnacionales y deuda externa. 

En cuanto ala institucionalidad del MCCA, tambien es mas 
avanzada que la del MERCOSUR y se acerca mucho mas a los 
Jogros de la Comunidad Andina en este aspecto. Bajo el Sistema 
de Integraci6n Centroamericano (SIECA) se incluye un sistema 
ejecutivo, otro parlamentario y una Corte de lusticia. El mecanis
mo de soluci6n de controversias sigue las mismas etapas del 
mecanisme utilizado en el MERCOSUR y se orienta a evitar 
violaci6n de las normas y reparaci6n de dafios por violaci6n de 
las mismas. EI MCCA cuenta tarnbien con una Secretaria Gene
ral y varias secretarfas tecnicas dependientes que se han mostra
do muy cfectivas en el apoyo a los diversos paises miembros y a 
sus ministerios en las negociaciones comerciales bilaterales y 
multilateralcs, aparte de servir de conducto de la cooperaci6n 
financiera internacional. 

Como resultado de los acuerdos de libre comercio con Mexi
co, los paises centroamericanos se han beneficiado del denomi
nado Plan Puebla-Panama que contiene proyectos para facilitar 
la interconexi6n energetica, transporte y telecomunicaciones en 
el istmo, como la arrnonizacion de legislaciones. Este mismo 
plan tiene proyectos orientados a reducir las asirnetrias de tipo 
estructural en el area de la competitividad y desarrollo humano. 
En 10 que se refiere a iniciativas que se pueden asimilar a 
politicas de cohesi6n social, el MCCA tiene un programa deno
minado Alianza para el Desarrollo Sostenible (ALIDES), mas un 
Sistema de lntegracion Social Centroamericano (SISCA), creado 
en cl 2001 para acornpafiar los esfuerzos de las Metas del Mileno 
para la subregi6n. Adernas, el Banco Centroarnericano de Inte
graci6n Econ6mica (BCIE) cuenta con programas de financia-
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mien to orientados a la mejora de la competitividad, el combate a 
la pobrcza y al desarrollo de las zonas fronterizas. 

Los pafses de Centroamerica, han demostrado mucho dina
mismo y f1exibilidad a la hora de la firma de acuerdos de libre 
comercio con Mexico, Estados Unidos, Canada y paises del 
CARICOM. y se encuentran ahora en un proceso de negociaci6n 
de un TLC con la Uni6n Europea. EI MCCA posee el 85% de sus 
intercumbios comerciales dentro de acuerdos preferenciales de 
comercio. EI TLC firmado con Estados Unidos, conjuntamente 
con la Rca. Dominicana (CAFfA) es particularmente funcional a 
la profundizaci6n de una polftica comercial corruin en Centro
america desde el momento en que contiene reglas mas completas 
sobre cada una de las normativas basicas como tambien sobre el 
eomercio de servicios, inversiones, propiedad intelectual. com
pras publicas, medioambiente y cuestiones laborales. 

Sin embargo una estandarizaci6n de estas normas via CAFTA 
puede no rcsultar necesariamente funcional a los planes centro
amcricanos de avanzar hacia una uni6n aduanera. En primer 
lugar, la normativa de origen impuesta por los Estados Unidos no 
es compatible con la eliminaci6n de reglas de origen en un 
territorio aduanero corruin, poniendo asf dificultades a la exporta
ci6n centroamericana al mercado norteamericano sobre la base 
de modalidades de plataformas competitivas. En segundo lugar, 
la adopcion de las reglas de defensa comercial del CAFfA como 
antidumping y salvaguardias puede volver a crear medidas pro
teccionisias dentro del MCCA. Es decir, que tambien existen 
peligros de reducir el grado de liberalizaci6n comercial alcanza
do al interior del MCCA. En tercer lugar, y por mas que se haya 
alcanzado una cobertura muy alta del AEC, los numerosos TLCs 
firrnados por paiscs centroamericanos, en bloque 0 individual
mente, y los que se encuentran en negociaci6n estarfan nueva
mente creando una diferenciaci6n mayor de este regimen entre 
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los pafses centroamericanos, como posiblemente un mayor grado 
de dispersi6n de los niveles del AEC. 

En cuanto al dinamismo del comercio y las exportacioncs 
centroamericanas, estas siempre se han encontrado mayormente 
orientadas al mercado norteamericano. En los ultimos 15 alios 
entre el 55 y 60% de las exportaciones centroamericanos se han 
dirigido a Estados Unidos y conjuntamente con Europa y los 
paises asiaticos, el comercio extrarregional ha comprendido, en 
promcdio, el 75% de las exportaciones totales. En cuanto al 
cornercio intrarregional, la participacion del mismo en las cxpor
taciones totales ha alcanzado un maximo del 18% y se ha mante
nido en esc niveJ. Sin embargo, el crecimiento promedio anual de 

las exportaciones ha sido mayor en cl comercio intrarregional". 
1\1 mismo iiempo. una de las ventajas de la dinarnica del comer
cio inrrarrcgional ha sido el aumento de exportaciones de bienes 
industriales de tecnologfa media yalta y tambien de las manufac
rums basadas en recursos naturales. 

Caricom 
Luego de varies intentos por construir un camino hacia la inte

graci6n regional en el Caribe, el CARICOM establece un Acuer

do sobrc Mercado y Economfa l.Jnicos (MEUC) con pleno fun
cionamicruo a partir del 2008. Sin embargo, son varies los obsta
culos y limitaciones a sortear para Ilegar hasta esta meta, y 
solamcnte 7 de los 12 miernbros de cste subgrupo regional son 
signataries del Mime. 

Si bien se ha logrado una librc movilidad de capitales entre 
los ] 2 miernbros de esta Comunidad como tambien la libre 

movilidad laboral para personas calificadas, el comcrcio de bie
ncs sigue sufriendo de numerosas barrcras no arancelarias y 

17 Datos de CEPAL ell base a cifras oficiales. 
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restricciones internas en cada pafs miembro. En al afio 2002 se 
definen legislaciones para la adopcion de medidas de defensa 
comercial, de reglas tecnicas, sanitarias y de armonizaciones 
aduaneras, como tambien sobre libre circulacion de servicios, 
sobre propiedad intelectual y polfticas de competencia. Sin em
bargo, solamente Trinidad y Tobago ha sido el iinico pais que ha 
intemalizado estas decisiones comunitarias. Y en terminos de 
libre circulacion de servicios - quizas mas importante que la 
circulacion de bienes para el Caribe - todavfa permanecen nume
rosas trabas por superar para permitir una mayor f1uidez de este 
tipo de comercio. Asimismo, la mayor parte de las decisiones 
comunitarias para avanzar hacia la union aduanera no han sido 
internalizadas, por 10 que el estadio de implementacion de esta 
etapa de la integracion se encuentra mucho mas atrasada que los 
otros subgrupos de integracion regional. 

La estructura institucional del CARICOM tiene como ins
tancias decisorias a la Conferencia de Jefes de Estados y al 
Consejo de Ministros que poseen una Secretarfa Ejecutiva. Como 
apoyo a estos organos decisorios se cuentan a un grupo numeroso 
de instituciones de apoyo de orden tecnico, social, educativo, 
legal, etc ..... como tarnbien de instituciones y consejos consulti
vos. Uno de los mas importantes es el Banco de Desarrollo del 
Caribe (BDC) Mas recientemente se decide la creacion de la 
Corte Cariberia de Justicia, orientada principalmente a la solu
cion de controversias. Tanto en materia de coordinacion ma
croeconornica como en tratamiento de asirnetrfas, la CARICOM 
sigue con deudas pendientes, aunque recientemente se ha decidi
do la creacion de un Fondo de Desarrollo destinado a los pafses 
mas rezagados, de manera a ayudar a los mismos en el proceso de 
constitucion del MEUC. 

La participacion del comercio intrarregional en las exporta
ciones totales de los pafses del CARICOM, se mantiene en el 
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nivel mas alto en comparacion a los otros sub-grupos regionales. 
Esta participacion habia aumentado de un 12% en los 90 a un 
28% en la actualidad. En cuanto al crecimiento del comercio 
intrarregional, este ha sido mucho mas dinamico que el creci
micnto de las exportaciones fucra de la Comunidad Caribeiia. 

Teniendo en cuenta que el comercio de bienes del CARICOM 
se encuentra dominado practicamente por unos pocos paises, y 
que los miembros de este sub-grupo poseen mas ventajas compa
rativas en servicios que en bienes, el desaffo de la integracion se 
presenta con facetas diferentes a las demas experiencias de la 
region. En primer lugar, si una profundizacion del proceso de 
integracion del CARICOM tiene lugar, debera hacerse principal
mente sobre la liberalizacion de los servicios. En segundo lugar y 
en cuanto al comercio de bienes, es mas conveniente mantener 
para la CARICOM, el trato no recfproco en cuanto a prefercncias 
arancelarias otorgadas por Estados Unidos y Europa", antes que 
celebrar TLCs con los mismos, dada la poca competitividad de 
los parses caribefios, especialmente de los mas pequefios y mas 
rezagados. En tercer lugar, los acuerdos preferenciales firmados 
entre paises caribefios y sus vecinos latinoamcricanos, se han 
realizado con aquellos caribefios que guardan mayor cornpetitivi
dad y no con el CARICOM en su conjunto. En todo caso, tanto 
para el caso de los acuerdos con paises desarrolJados como con 
los otros bloques de la region, el CARICOM debera negociar 
teniendo en cuenta las particularidades muy propias del tipo de 
comcrcio existente en ese subgrupo regional. 

18	 En el caso de Estados Unidos los bienes caribeuos ingresan prefcrencialmente a
 
traves de la Iuiciativa del Caribe: y en el caso ellmpeo. los bienes cariberios entran
 
sin arancet mediante los acuerdos de Lome y Cotonou. Pero esras preferencias tienen
 
su periodo de vigeneia y cxpiraciou.
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MAS 0 MENOS INTEGRACION 
Una primera mirada a las nuevas experiencias de integraci6n 
regional en America Latina y el Caribe a partir de los noventa, 
descubre que se han acumulado mas activos para el comercio 
regional que en varias decadas pasadas. Experiencias nuevas 
como el MERCOSUR y la reactivacion de otros proyectos de 
integraci6n subregional han mostrado que es posible llegar a la 
eonstituci6n de zonas de fibre comercio y avanzar hacia la con
formaci6n de la uni6n aduanera. Estas experiencias tambien han 
mostrado que es posible estructurar institucionalidades cornuni
iarias en grados avanzados. No existen dudas que el incremento 
sin precedentes del comercio intra y extrarregional en los iiltimos 
quince afios, se ha debido en buena medida al dinamismo provo
cado por estas experiencias de integraci6n regional. 

Es mas. una mayor orientaci6n de los subgrupos de integra
cion hacia los mercados externos a partir del 2000, no solo 
cncuentra explicaci6n en desequilibrios macroecon6micos de 
pafses claves de la regi6n y aumento de los precios de commodities, 
sino tambien en el interes creciente de los Estados Unidos, 
Europa y de los paises asiaticos de asumir compromisos de 
acceso preferencial a sus mercados y de celebrar acuerdos de 
librc comercio - regionales 0 bilaterales - con America Latina. 
Esta estrategia del mundo desarroIIado de no cefiirse a las nego
ciacioncs multilaterales y de buscar acuerdos alternativos con 
bloques 0 parses de America Latina y el Caribe, tambien es un 
rcconocirniento de los activos y potencialidades de los proyectos 
de integraci6n subregional. 

Sin embargo, una segunda mirada a estas nuevas experien
cias, descubre que en coincidencia con una agenda externa muy 
dinarnica de cada uno de los sub-grupos de integracion, se asiste 
a un esiancarniento del proceso de profundizaci6n e instituciona
lizacion de la integraci6n regional, y por 10 tanto a una perdida en 

138 Fernando Masi America Latina: La integraci6n en la disyuntiva 



la calidad y la credibilidad de la misma, principalmente en Ame
rica del Sur. Se multiplican las restricciones no arancelarias 
dentro de las zonas de libre comercio, no se progresa en la 
claboracion de normas necesarias para la politica comercial co
mun y no se aplican aquellas acordadas e internalizadas en cada 
uno de los paises: se alargan excesivamente los plazos para 
arrnonizar y simplificar los aranceles externos comunes y se 
avanza muy lentamente para la conforrnacion del territorio adua
nero cormin y en la armonizacion rnacroeconomica. EI caso mas 
paradojico 10 constituye el MERCOSUR cuyo dinamismo co
mercial de mayor peso en la region no se compadece con la 
ausencia casi total de normativas comerciales comunes y de una 
dcbil institucionalidad. 

En este contexto de multiplicacion de acuerdos preferenciales 
de cornercio entre bloques y paises de la region, tanto con otros 
bloques y pafses de la extrazona como de la intrazona, la pregun
ta es si se sigue contando con la misma voluntad de profundizar 
los proyectos de uniones aduaneras por parte de los subgrupos 
regionales de integracion. 

Una forma de responder a esta pregunta es observando las 
difercntcs estrategias de politica comercial de los paises y sub
grupos de integracion en la region ante esta nueva realidad. En el 
caso de Centroamerica, el MCCA no puede obviar un jugador 
clave en su politica comercial cual es el mercado norteamerica
no. EI acuerdo CAFrA-RD no necesariamente es disfuncional a 
los avances en la integracion centroamericana y puede contribuir 
a una mayor institucionalizacion de este proceso, como a abrir 
posibilidades de una mayor complementariedad productiva. Sin 
embargo, cl acuerdo puede al mismo tiempo producir desvios de 
comercio al reemplazar rubros de exportacion relevantes entre 
los socios e incluso producir dificultades para el avance de la 
union aduanera. Sin embargo, una diversificacion de los merca-
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dos de cxportacion y acuerdos extrarregionales puede actuar 
como un factor importante para evitar una excesiva dependencia 
del rncrcado norteamericano. 

La cstrategia de integracion de la CAN, a partir de la reacti
vacion de! Pacto Andino en los noventa ha tardado en definirse y 
Iortalecerse como tal hacia el camino de una union aduanera. Si 
bien las exportaciones intra grupo han mantenido una tendencia 
de crecimiento, la participacion en el total del bloque no ha 
superado un promedio del 12% en los ultirnos quince afios, 
Claramentc la orientacion del comercio de los pafses integrantes 
ha sido hacia fuera del bloque. En primer lugar, Bolivia que con 
cl acucrdo de libre comercio con el MERCOSUR convierte a este 
ultimo como el principal mercado de sus exportaciones. En 
segundo lugar, todos los demas pafses que en forma creciente 
dirigen sus exportaciones al Resto del Mundo especialmente a 
los Estados Unidos. Ultimamente, la decision unilateral de los 
Estados Unidos de otorgar altas preferencias de acceso a su 
mercado a los pafses andinos a traves del programa ATPDEA, 
tcrmina por convertirse en los principales incentivos para nego
ciar TLCs con el pafs del Norte. 

La protesta de Bolivia por la perdida de mercados de la CAN 
a rafz de los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y la 
determinacion de Venezuela de retirarse del acuerdo regional a 
causa de la decision de Ecuador, Colombia y Peru de negociar 
acuerdos fuera de la region en forma unilateral e "inconsulta", no 
son mas que manifestaciones de las dificultades existentes para 
consensuar la direccion de la polftica comercial andina. A su vez, 
Ja firma del TLC de los Pueblos (Cuba, Venezuela y Bolivia) es 
mas una rcspuesta de simbolismo polftico antes que de estrategia 
comercial ante el dilema que enfrenta actualmente la CAN. 

En el MERCOSUR esta estrategia de integracion se ha visto 
mucho mas definida bajo el liderazgo del Brasil, pafs de mayor 
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peso territorial y economico del bloque. Esta estrategia y vol un
tad pohtica del Brasil hizo posible que el MERCOSUR avance 
rapidamente hacia los compromises de una union aduanera, en 
una primera etapa, provocando un nivel muy alto de comercio 
intrarregional , aiin cuando las dimensiones economicas y de 
capacidad competitiva de los paises integrantes son muy dispares 
en cornparacion a la CAN. Este mismo liderazgo ha logrado que 
las ncgociaciones del MERCOSUR con pafses 0 bloques fuera de 
la region puedan realizarse solamcnte en forma conjunta y no 
unilateral. Ello ha dado lugar a que las ncgociaciones, por ejern
plo, con Ia Union Europea 0 con los Estados Unidos no sean 
bilareralizadas hasta tanto no se logren beneficios significativos 
en materia agricola en la OMC. Tambien ha permitido que el 
Brasil desarrolle una polftica de intcgracion sudamcricana (Sur
Sur) tendiente a fortalccer su posicion negociadora frente al 
mundo desarrollado al mismo tiempo de convertir al MERCO
SUR en el propulsor de una integracion regional mas arnplia, con 
la creacion de la Comunidad Sudamericana de Naciones. 

Sin embargo. un incremento de las restricciones de acceso al 
mercado al interior del MERCOSUR, acompafiado de un freno 
en el proceso de profundizacion de la union aduanera y de un 
aumcnto importante de las exportaciones extrarregionales, ha 
producido fisuras internas muy importantes en el MERCOSUR, 
ponicndo en cuestionamiento Ia estrategia comercial sostenida 
hasta entonces para el bloque, incluso dentro del propio Brasil. 
Ello ha llevado adernas, al aumento de conflictos entre los socios 
Una de las criticas mas relevante es que el bloque no ha logrado 
cerrar aeuerdos preferenciales con Estados Unidos, Europa y 
Asia, zonas con las cuaJes se ha incrementado el comercio nota
blcmcnte desde fines de los aiios noventa. Otra de las criticas 
haec relacion con la poca voluntad de rcalizar concesiones para 
avanzur en la construcci6n de una politica comercial corruin, 
como de reducir disparidades en la cornpetitividad de los paises, 
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Asimismo. los pafses de economfas menores reclaman que cada 
vez obtienen menos beneficios del proceso de integraci6n. 

La estrategia comercial del MERCOSUR aparece, hoy como 
mas difusa desde el momenta en que los ritmos de la agenda 
interna y extema no se armonizan, se postergan los plazos de 
profundizaci6n del proyecto y desde el momenta en que comien
zan a aparecer disensos muy importantes en el seno del bloque, 
proveniente principalmente de los pafses menores. 

El caso del CARlCOM es muy particular porque se trata de 
economfas muy pequefias con una estructura de inserci6n en el 
comercio intemacional de trato no reciproco, y por 10 tanto con 
dificultades de diversificar acuerdos con bloques intra 0 extra 
regionales, mientras no se tenga resuelto el problema de dispari
dades muy significativas entre sus miembros, y no se explote el 
comercio de servicios, su principal ventaja. Las multiples res
tricciones al comercio intrarregional en el CARICOM, una lenti
tud mayor en profundizar la uni6n aduanera y costos potenciales 
mayores que beneficios en acuerdos comerciales preferenciales 
con otros bloques. no permiten que este subgrupo regional se 
muestre muy activo en su agenda extema. 

Pero mas alia de la estrategia comercial de los subgrupos de 
integraci6n frente a terceros, permanece el compromiso de la 
integraci6n en sf y de su profundizaci6n para cumplir sus propios 
objetivos cuales son obtener mayores economfas de escala como 
bloque de paises, permitir una mayor conexi6n ffsica y comuni
cacional entre los mercados integrados, impulsar la sostenibili
dad de la estabilidad macroecon6mica, promover la competitivi
dad y el crecimiento de las economfas involucradas, y por 10 
tanto convertirse la integraci6n en el principal factor de desarro
llo y bienestar de los miembros integrantes. 

El actual estancamiento de los procesos de integraci6n en 
America Latina y el Caribe no solo se explica por una mayor 
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atencion puesta por los subgrupos regionales a las negociaciones 
con terceros, sino tambien por el debilitamiento de la voluntad 
politica de los Ifderes de estos bloques en seguir impulsando 
estos proyectos. Esta situacion pone en serio peligro los logros 
obtenidos hasta el momento y destine la propia identidad de cada 
uno de los proyectos de integraci6n regional. Y ello ocurre 
cuando America Latina se encuentra en una coyuntura favorable 
con mayor crecimiento del producto, deficit fiscales controlados 
o superavitarios, bajos niveles inflacionarios y ausencia de ries
gos financieros en cuanto a la deuda publica. Es decir que ante un 
cicio econ6mico favorable, se encuentra ausente la convergencia 
polftica que acornpafie a la convergencia comercial producida 
por estos procesos de integracion, evitando que estos iiltimos se 
potencien y consoJiden. 

l.Pero hasta donde deben profundizarse los procesos de inte
graci6n subregional en America Latina? l.Deberfan cumplir con 
los mismos pasos, y tener las mismas metas y caracteristicas, por 
ejemplo, de la Uni6n Europea? l.Deberfan aumentar los inter
cambios intrarregionales a niveles simi lares al europeo 0 de los 
propios paises asiaticos que aun sin proyectos de integraci6n 
tienen un mayor intercambio intrazona que extrazona? 

Los paises europeos y asiaticos no solamente intercambian 
mas entre ellos que con el resto del mundo sino que combinados 
representan el mayor peso comercial en el mercado internacio
nal. A principios de los noventa, America Latina tenia un peso 
comercial en el mundo dos veces menor que cuarenta afios atras. 
EI denominado "regionalismo abierto" impulsado a traves de los 
procesos de integracion tenia como uno de sus objetivos princi
pales volver a recuperar el peso comerciallatinoamericano en el 
mercado internacional, Ello, por supuesto que no se lograrfa solo 
aumentando los niveles de comercio intrarregional. , sino tejien
do a traves de este mayor comercio intrarregional una plataforma 
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de insercion mas competitiva y fuerte en el mercado internacio
nal, impulsando, por ultimo, una mayor capacidad de exporta
cion para el Resto del Mundo. 

Por 10 tanto y conociendo que el comercio intrarregional 
latinoamericano tiene necesariamente un "techo mas bajo" que el 
comercio en Europa 0 en los pafses asiaticos, la profundizacion 
de los procesos de integracion y la sirnultanea negociacion con 
terceros no son opciones excluyentes. Sin embargo, no serfa 
ventajoso postergar la profundizacion de la integracion a cambio 
de multiples acuerdos con terceros. Si asf ocurre, se estarfa 
asistiendo a un juego de suma cero con una perdida rapida de la 
cali dad de la integraci6n. Es 10 que justamente se observa en 
America del Sur. En la medida en que se entienda que una 
profundizaci6n de los procesos de integraci6n regional favorece 
una participacion mas 0 menos igual y creciente de todos los 
miernbros asociados en el comercio intrarregional y sobre todo 
en el mercado intemacional, estos procesos estarfan contribuyen
do de una forma significativa a mejorar la competitividad y el 
bienestar de los pafses involucrados. Asimismo, ello ayudarfa a 
definir los grados de profundizacion de la integraci6n de acuerdo 
a las particularidades de cada subgrupo regional, como tambien 
aurncnt ar la capacidad negociadora para los acuerdos 
extrarregionales. 

Lo importante, entonces, no consiste en realizar esfuerzos 
por alcanzar niveles de calidad de integraci6n aila europea. sino 
en volver a encontrar incentivos para romper con el actual estan
camiento de la integraci6n latinoamericana. De esta manera to
dos los actores, gobierno, ernpresarios, grupos sociales y politi
cos podrfan a percibir a los procesos de integraci6n sub-regiona
les como un juego de suma positiva, en donde el mejoramiento de 
la competitividad de los pafses involucrados se encuentre en 
funcion a esquemas de integracion que sirvan de plataforma para 
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una mayor insercion cornercial de la region en el mercado inter
nacioual. 

Sin embargo. son tres factores aquellos a tener en cuenta 
para una complernentacion entre acuerdos extrarregionales y la 
profundizacion de los acuerdos subregionales de integraci6n. En 
primer lugar, es necesario evitar que la proliferacion desordenada 
de acuerdos bilaterales extrarregionales en lugar de ayudar a 
liberalizar rnercados, solo 10 hagan parcialmente, favoreciendo 
un sistema de hub and spoke (centro y periferia) y concentrando 
la mayor parte de los beneficios del comercio y de bienestar 
twelfare] en los paises de mayor dimension econ6mica. Ello 
podrfa tener lugar tanto en el casu de los acuerdos bilaterales de 
los Estados Unidos y la Uni6n Europea con pafses de la regi6n; 0, 

par ejemplo, en el casu del Brasil en la Comunidad Sudamerica
na de Naciones'", Esta preocupaci6n ha estado presente en los 
analisis de los efectos de un ALCA basado en un acuerdo regio
nal- hernisferico 0 de un ALCA sobre la base de acuerdos bilate
rules (Hinojosa-Ojeda, 20m,Devlin, Giordano, 2004, Duran, De 
Miguel, Schusny. 2006. Tambien se encuentra presente en el 
proceso de integraci6n regional de los paises asiaticos, donde en 
los ultimos afios la proliferacion y predominio de los acuerdos 
bi latcrales intra y extrarregionales y sus efectos sobre los paises 
de econornfas grandes y pequefias ha sido objeto de estudio 
reciente (ADB, 2006)20. 

1<) Ello ocurre fundamentahnente cuando los desvfos de comercio provocados por este 
tipo de acuerdos actuan reduciendo significativarnente el acceso al mercado entre 
los pafses denominados spokes. los cuales inmediatamente se vuelven menos atracti
vos a la inversion externa directa. Se trata b:isicamente que el pais de mayor porte 
rirmante del TLC Norte-Sur. sustituya exportaciones sustanciales existentes entre un 
grupo de parses en un acuerdo subregional. provocando efectos parecidos a la de lin 
protcccionismo de rnercado. 

20 En un ejercicio de simulacion publicado en el Asian Development Oil/look 2006, 
tanto China como los pafses nucleados en el Asean (hub.r)se benefician en mas de un 
SO'ii de la Iiberalizacion cornercial a partir de acuerdos bilaterales 
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La posibilidad que la proliferacion de acuerdos bilaterales 
limite la expansion del comercio de economias pequefias y me
dianas de la region puede tarnbien manifestarse en una limitacion 
de la diversificacion de la caJidad de las exportaciones de estas 
economias como ya ha estado ocurriendo en la region en los 
ultimos afios, con un aumento de la exportacion en materias 
primas y rubros agro-industrialcs tanto en el comercio intra como 
extrarregional". Ello a su vez, puede convertirse en un freno de la 
expansion de este comercio en ambas direcciones. 

En segundo lugar, evitar la adopcion de politicas que buscan 
aislar los procesos de negociacion de TLCs Norte-Sur; y reducir 
mas aceleradamente los motivos proteccionistas que obstaculi
zan tanto la liberalizacion de los mercados de la region como la 
profundizacion de los procesos de union aduanera. Una coexis
tencia y cornplernentacion entre acuerdos de libre comercio intra 
y cxtrarregionales con subgrupos de integracion regional que 
trabajan en la direccion de una union aduanera y un mercado 
cormin, exige que estos ultimos no perrnanezcan estancados. De 
otra forma no es posible progresar tanto en la consolidacion de 
los proyectos de integracion regional, con efectos de bienestar 
favorable y de mayor creacion de comercio para los socios, como 
en el sistema institucional que 10 sustentan y que constituyen las 
bases de convergencia con los acuerdos bilaterales. 

En tercer lugar, la combinacion de multiples acuerdos co
merciales bilaterales, plurilaterales y regionales en America La
tina y el Caribe ya se encuentra generando una serie de discrimi
naciones entre los parses, y sub-grupos regionales, dada la varie
dad de disposiciones en coberturas, tipos de tratamientos y gra

21	 De acuerdo a datos elaborados por la CEPAL (Division de Comercio Intemacional). 
sc observa un aumento de exportaciones de materias primas y bienes agroindustriales 
ell el comercio intrarregional, a partir del anD 2000. a la par de este mismo incremen
to hacia e l resto del mundo. 
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dos de profundidad de los compromisos que implican las diversas 
disciplinas y normas incluidas en estos acuerdos comerciales. 
Aparte de ello, los esfuerzos de facilitacion de comercio en la 
region ante este intrincado conjunto de acuerdos se vuelven una 
tarea ardua y complicada. De no adoptarse medidas urgentes de 
convergencia entre acuerdos de distinta naturaleza se corre el 
riesgo de provocar mayores desvios de comercio antes que crea
cion de comercio: como tambien de fortalecer ejcs 0 polos con 
agendas comerciales muy distintas y hasta contrapuestas en des
medro de la propia intcgracion regional". 

CONCLUSION: ESTRATEGIAS DIVERGENTES Y EL 
FUTURO DE LA INTEGRA CION 
La opcion por una coexistencia y complementacion entre acuer
dos extrarregionales y la profundizacion de los proeesos de inte
gracion regional no necesariamente se encuentra respaldada por 
un eonsenso en America Latina y el Caribe. Por un lado la 
posicion no aperturista ha sido sostenida en sus inicios por el 
MERCOSUR, bajo el liderazgo del Brasil, posicion ala cual se 
unio fuertemente la Argentina a partir del 2002. De acuerdo a 
csta posicion, el MERCOSUR no podria concretar ningun acuer
do extrarregional con Europa y Estados Unidos, mientras los 
paises desarrollados no accediesen a las demandas de los paises 
ell desarrollo en la Ronda Doha sobre una reduccion significativa 
de los subsidios e incentivos agricolas. De igual manera y al 
buscar concretar en un periodo corto dc tiernpo, acuerdos de libre 

22	 Los acuerdos comerciales (bilaterales y plurilatcrales ). firrnado-, por paises y blo
lIuCS de inrcgracion en la region alcanzun 68 de elias. y tanto la cobertu ra de 
disciplinas y normas como e! nivel de cOmpr0l111S0S de los mismos ofreccn una 

variacion bastantc prouunciada, tanto dentro de la region como fuera de ella. No 

todas estas norrnas han sido asumidas en los acuerdos intrarregionales en su tota li
dad y en aquellas que existieron acuerdos, la profundidad no ha sido mayor que la 

consignada para las mismas por Ia OMC (principalmentc. scrvicios, invers iones, 

compras gubcmamentalcs y propiedad intelectual), a diferencia de su tratarrucmo en 

acucrdos cxtrarregionales como los suscritos con Estados Unidos y la Union Euro 
pea. 
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comercio entre pafses del MERCOSl1R y de la CAN, el Brasil 
iba complementando su estrategia con la busqueda de un fortale
cimiento de America del Sur 0 de un MERCOSUR ampliado 
como contencion al ALCA en cualquiera de sus versiones". 

Esta estrategia brasilefia en el MERCOSUR ha contado con 
el respaldo de sectores empresariales importantes en el Brasil 
sobre todo de aquellos donde la potencial perdida de competitivi
dad. tanto en bienes como en servicios, es significativa ante la 
posibilidad de TLCs Norte-Sur. Tambien ha contado con el 
respaldo de la Argentina que ante los problemas de la crisis 
financiera y cambiaria del 2002 ha comenzado a dar un giro a su 
polftica exterior y comercial, rompiendo las fuertes vinculacio
nes existentes entre la administracion anterior y los Estados 
Unidos. A este eje del MERCOSl1R se ha agregado Venezuela 
con una posicion mas claramente ideologica antes que de politica 
comercial y una retorica mas parecida a un nacional-populisrno 
que a una politica integracionista. En todo caso la retorica inte
gracionista de Venezuela se define dentro de los parametres de 
una alianza "anti-imperialista" en la region, desde donde se 
inscriben todas las iniciativas de este pais con caracter de integra
cion regional 0 sudamericana. Esta posicion extrema - que en 
parte en compartida por Bolivia - ha lIevado a conflictos irnpor
tantcs con paises de America del Sur y ha actuado mas como una 
polftica divisionista antes que integracionista. 

Por el otro lado, la posicion aperturista se encuentra liderada 
por Chile que, conjuntamente con Mexico, claramente privile
gian acuerdos de libre comercio de mayor alcance y mayores 
compromisos que los acuerdos vigentes en los subgrupos de 
integracion regional y de estos con los dernas paises latinoarneri

23	 Como acuerdo plurilateral en su version original a como ALCA light de velocidades 
diferentes } dando lugar a la bilateralizacion de los acuerdos entre Estados Unidos, 
Canada y <:1 resto del continente. 
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canes. Para esta posicion no existe incompatibilidad entre acuer
dos cxtrarregionales y la vigencia y profundizacion de las unio
nes aduaneras. Chile comparte, adernas, Ia posicion negociadora 
de Brasil y de los paises en desarrollo en la Ronda Doha en 
materia agricola. Sin embargo. las autoridades chilcnas son muy 
criticas de los procesos de integracion subregionales que avanzan 
a un ritmo muy lento tanto en cuanto al levantamiento de las 
rcstricciones no arancelarias, la armonizacion de las polfticas 
macroeconomicas como a la apertura en servicios, inversiones y 
cornpras gubernamentales. 

En todo caso la posicion chilena consiste en que cualquiera 
sea el ritmo de profundizacion de los procesos de integracion 
subregional, los mismos no pueden ignorar la dinamica comer
cial actual que se define no solo por la rnultiplicacion de acuerdos 
Norte-Sur, sino tambien por el aprovechamiento de los mereados 
de paises asiaticos emergentes. Asf, una polftica integracionista 
no puede viajar ados velocidades muy diferentes una de otra. Es 
dccir. una lentitud muy extrema en la profundizacion de los 
proycctos de uniones aduaneras no puede ser obstaculo para una 
proyeccion neccsaria de Ia integracion latinoamericana hacia 
fuera. 0 dicho de otro modo, una modalidad de proyectos de 
intcgracion en America Latina y el Caribe que solamente apuesta 
a la cndogeneidad de los mismos, esta destinada al fracaso. Esta 
posicion ha sido secundada por las decisiones adoptadas pOI' 
paises centroamericanos, como tarnbien Peru y Colombia en la 
Comunidad Andina, paises que han ido orientando creciente
mente sus exportaciones hacia los Estados Unidos y que se 
encuentran dispuestos a aumentar sus acucrdos bilaterales con 
otras regiones como Europa y Asia. 

La creacion de la Comunidad Sudamericana de Naciones 
(CSN) respondia a una idea prirnaria brasilefia de ir secundando 
la integracion de la CAN y el MERCOSUR con proyectos 
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integracionistas claves en el area de infraestructura y energfa. 
Con el tiempo, la CSN serfa percibida por los actores sudameri
canos principales como un proyecto, sino de hegemonfa, por 10 
menos de ampliaci6n de la estrategia comercial brasilefia en el 
continente a partir del MERCOSUR. Sin embargo y ante la 
gradual conformaci6n de dos posiciones comerciales opuestas en 
America del Sur, la agenda de la CSN no se ha orientado a 
conciliar estas posiciones sino a simplemente abrir un dialogo en 
aquellos temas donde pueden existir convergencias para ayudar a 
un mayor acercamiento econ6mico y comercial de los pafses. 
Hasta el momento, no se visualiza un papel significativo de esta 
instancia en el armado de una estrategia cormin 0 de lineamientos 
de coincidencias comerciales entre los pafses sudamericanos. 

Por otro lado, la idea de la creaci6n de una Comunidad 
Latinoamericana del Pacffico (CLP), para potenciar la estrategia 
aperturista, se encuentra rapidamente tomando cuerpo con la 
finalizaci6n de las negociaciones para los acuerdos de libre co
mercio entre Chile y Peru, como tambien Chile y Colombia y la 
vuelta de Chile a la Comunidad Andina como estado asociado: 
ademas del apoyo demostrado por Mexico y Costa Rica a esta 
iniciativa. Aiin cuando las autoridades chilenas, como propulsoras 
de esta idea, afirmen que la misma no es incompatible con el rol 
que juegan los pafses sudamericanos del Pacffico en la CSN, se 
observa claramente que ambos proyectos responden a estrategias 
comerciales diferentes. Para Chile y otros actores claves en la 
franja del Pacffico es mucho mas importante unir esfuerzos de 
capacidad exportadora para abastecer los mercados emergentes 
asiaticos que concentrarse en una estrategia casi exclusiva de 
incremento del comercio intrarregional. De ahf que la agenda de 
la Comunidad Sudamericana no discuta las estrategias de inte
graci6n como eje central sino solamente se concentra en aquellos 
ternas de "cooperacion" en los cuales pueden coincidir los pafses 
sudamericanos, sin importar si se tratan de aperturistas 0 no 
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aperturistas, evitando ahondar la divisi6n que hoy claramente se 
presenta entre paises y bloques latinoamericanos con respecto a 
las estrategias integradoras. 

Pero el marco del entendimiento de esta disyuntiva en la cual 
se debate hoy la integraci6n en America Latina dejaria de estar 
completo si no se considera la estrategia de actores muy impor
tantes de la escena intemacional como los pafses desarrollados. 
No pueden existir dudas que entre los factores determinantes del 
alza del comercio extrarregional y del incremento de los TLCs 
extrarregionales, se encuentra el cambio de estrategia comercial 
de los parses desarrollados, principalmente de los Estados Uni
dos. 

A partir de los afios noventa, la politica comercial de los 
Estados Unidos dej6 de enmarcarse exclusivamente en la estrate
gia dual de unilateralismo / multilateralismo, para pasar a ensa
yar politicas de clara expansi6n comercial basadas en estrategias 
de tipo bilateral y regional, siendo el NAFfA el ejemplo mas 
conocido de esta nueva fase de la polftica comercial norteameri
cana post-guerra frfa. La aproximaci6n nortearnericana hacia 
America Latina, mas alla de Mexico, con el ALCA, respondia a 
varios objetivos. En primer lugar fortalecer la apertura 0 liberali
zaci6n de las economfas latinoamericanas luego del Consenso de 
Washington mostrando reciprocidad en una apertura cornercial 
de los Estados Unidos a las exportaciones del sur del continente. 
En segundo lugar, establecer mayor institucionalizaci6n y reglas 
para una expansi6n de las exportaciones e inversiones nortearne
ricanas en America Latina (que ya presentaban una tendencia 
ascendente) evitando al mismo tiempo discrirninaciones vfa tra
tos di ferenciales de acuerdos de libre comercio intrarregionales 0 

potenciales con Europa y el Asia. 
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Finalmente y aiin mas importante, un tercer objetivo ha sido 
lortalecer la posicion negociadora de los Estados Unidos frente a 
la Union Europea y pafses asiaticos tanto dentro como fuera de la 
OMC, de manera de lograr una mayor apertura de los mercados 
de sus principales competidores. De ahf, la incursion norteameri
cana en el Foro de Cooperacion Econornica Asia-Pacffico (APEC) 
yen la apertura de negociaciones y firmas de acuerdos de comer
cio bilatcrales con paises emergentes del sudeste asiatico, y hasta 
del Medio Oriente. ademas del proyecto ALCA (Masi Wise. 
2005. 

Esta estrategia comercial expansiva de los Estados Unidos 
provocaba tarnbien la reaccion de la Union Europea que rapida
mente inicia negociaciones con bloques de integracion de Ameri
ca Latina. principalmente el MERCOSUR, celebra acuerdos de 
libre comercio con Mexico y Chile e inician negociaciones de 
aperturas comerciales con los pafses asiaticos emergentes, A su 
vez, los pafses asiaticos emergentes (ASEAN)24 negocian TLCs 
con las economfas asiaticas mas fuertes (India, Japon Corea, 
China) y lanzan en forma individual una fuerte ofensiva de 
negociaciones de TLCs con paises latinoamericanos, europeos, 
africanos y del Medio Oriente, estrategia que tambien es adopta
da por las economfas asiaticas de mayor peso en esa region". 

As], a partir de la decada del 90 se inicia una proliferacion de 
'I'LCs a nivel mundial, con un mayor predominio de los acuerdos 
extrarregionales en los ultimos cinco afios. Ello ha significado 
que a la par de las negociaciones multilaterales de Doha, los 

24 ASEAN se cornpone de los siguientes parses: Indonesia. Myarnrnar, Tailandia, 
Singapur. Filipinas. Vietnam, Laos. Cambodia. Brunei, Malasia, 

2S Aparte de la existencia de mas de 80 TLCs entre todos los parses asiaticos, actual
mente se encuentran en ncgociacion mas de 20 TLCs de parses asiaticos con el Resto 
del Mundo. incluyendo acuerdos relevantes como Corea-USA y Tailandia- USA 
Vel': Asian Development Bank (ADB). 2006. Asian Development Outlook. pp. 277 
Y 27'{1, 
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parses desarrollados hayan tenido que reducir sus practicas pro
teccionistas a cambio de librar batallas por ganar mercados en 
practicamente todos los continentes. Sin embargo, mas reciente
mente, se observa un freno de esta estrategia de expansion co
mercial hacia el Sur, principalmente en los Estados Unidos, 
justamente por el resurgir de una nueva tendencia proteccionista 
al interior de los estamentos polfticos de ese pais que, puede muy 
bien ser reforzada por los resultados de las elecciones parciales 
del Congreso nortearnericano (noviembre 2006).Esta nueva ala 
proteccionista ya se ha manifestado durante el tratamiento del 
CAfTA-RD (TLC de Estados Unidos con Centroamcrica) par 
parte del Congreso de los Estados Unidos que 10 aprueba por solo 
un voto de diferencia y luego de conceder el retiro de rubros 
sensibles a la competencia centroamericana, del propio acuerdo. 
Asirnismo, es creciente la incertidumbre sobre la aprobacion, por 
parte del Congreso norteamericano de los TLCs de Estados 
Unidos con Peru, Colombia y Panama. como tarnbien de varios 
otros pendientes con paises asiaticos. 

En America Latina, este nuevo ciclo proteccionista norte
arnericano que parece establecerse como freno a la politica de 
expansion comercial del Ejecutivo nortearnericano, favorece a la 
posicion de los paises y/o bloques alineados a una posicion 110 

aperturista. Aunque todavfa es temprano para aseverar que este 
ciclo pueda tener una temporalidad muy duradera 0 solo coyun
tural, el mismo sumado al estancamiento de las negociaciones 
multilaterales de la Ronda Doha pueden, sin embargo, afectar 
negativamente a la dinamica asiatica y europea de expansi6n de 
acucrdos bilaterales con los paises en desarrollo, y en especial 
con los pafses latinoamcricanos. 0, por el contrario, pucde signi
ficar una oportunidad tanto para los europeos como para los 
asiaticos de ganar mayor preponderancia en el intercambio con 
los parses mencionados. 
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Sin considerar el resultado final a partir de esta nueva coyun
tura de aumento proteccionista en los Estados Unidos, se hace 
di ffci I predecir un retroceso a un estadio anterior al actual de un 
boom de los acuerdos bilaterales Norte Sur y Sur-Sur y que ha 
dado lugar a una dinamica sin precedentes en el ambito de los 
acuerdos comerciales mundiales. Para los pafses latinoamerica
nos, y principalmente para los bloques sub-regionales, persiste, 
sin embargo la disyuntiva: integraci6n hacia adentro(no 
aperturistaio integraci6n haciafuera( aperturista). Esta disyun
tiva es importante a la hora de considerar cual es la estrategia mas 
adecuada para que los procesos de integraci6n subregionales de 
America Latina y el Caribe tengan mayor peso en el comercio 
intemacional y participen con mas fuerza en las negociaciones 
con terceros. Pero en cualquiera de los dos casos, tambien persis
te la pregunta sobre cual serfa el grado de profundidad persegui
do 0 deseado por cada uno de los proyectos de integraci6n 
subregionales, compatibles con la estrategia escogida. 

Un primer escenario seria el ahondamiento de la brecha entre 
ambas cstrategias con pafses del Pacifico liderados por Chile 
incrementando sus TLCs extrarregionales, consolidando un eje 
de convergencia de acuerdos TLCs alia NAFfA y, por 10 tanto 
con asimetrfas importantes en cuanto a preferencias y beneficios 
en cornparacion a otros acuerdos intrarregionales sean ell os de 
libre comercio 0 de uniones aduaneras. Los paises del MERCO
SUR, Bolivia y Venezuela, liderados por Brasil se mantendrfan 
en la estrategia de la consolidaci6n y convergencia de acuerdos 
entre los paises de America del Sur y en un mayor compromiso 
de implernentacion de proyectos sectoriales de integraci6n en el 
marco de la CSN. En esto ultimo existe plena coincidencia entre 
los paises de Pacifico y del Atlantico de America del Sur, por 10 
que es posible incluso pensar en un Eje Brasil-Chile para el 
impulso de proyectos de la CSN. En este escenario entonces 
coexistirfan un grupo de pafses con una clara estrategia de acuer
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dos extrarregionales y otro grupo de paises sin respaldo a esta 
cstrategia pero con una coincidencia basica en cuanto a impulsar 
proyectos que ayuden a la integracion de la region mediante la 
facilitacion del comercio, y el desarrollo de las comunicaciones y 
la malla energetica. 

Un segundo escenario estaria conformado por una decision 
de los paises del MERCOSUR de aumentar los acuerdos 
extrarregionales pero solamente con pafses en desarrollo, con 
mayor enfasis en TLCs con paises asiaticos de donde actualmen
te provienen la mayor parte de demandas de rubros con ventajas 
competitivas del MERCOSUR. Los acuerdos extrarregionales 
con Estados Unidos 0 con la Union Europea seguirian suspendi
dos, en parte por el proteccionismo brasilefio y las posiciones 
ideologicas de otros paises, pero tambien por una falta de interes 
creciente del mundo desarrollado en celebrar acuerdos de libre 
comercio con el MERCOSUR. Un mayor acercamiento a los 
parses asiaticos, por parte del MERCOSUR podna con verger con 
intereses de los paises latinoamericanos del Pacffico, especffica
mente con los andinos que pueden servir como centros de facili
tacion de comercio y de distribucion de productos y servicios, 
dada la localizacion geografica de los mismos. 

Un tercer escenario, y quizas muy optimista, es la culmina
cion de la Ronda Doha con resultados muy favorables para los 
paises en desarrollo en materia agrfcola, que reabriria las nego
ciaciones de Estados Unidos y Europa con el MERCOSUR, 
ncgociaciones en las cuales Brasil pudiera reducir al maximo las 
ganancias potenciales de los paises desarrollados en aquellos 
bicnes y servicios en los cuales los mismos son muy competiti 
vos. Si Argentina y Brasil estiman conveniente acuerdos de libre 
comercio en estos terminos con el Norte, quedaria, nada menos 
que por veneer la resistencia politico-ideologica de Venezuela y 
Bolivia y el nuevo freno proteccionista que surge hoy en los 
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Estados Unidos. En este escenario, la brecha entre las actuales 
estrategias comerciales opuestas en la region se cerrarfa y se 
facilitaria la estandarizacion de la naturaleza y cobertura de 
norrnas y disciplinas en los multiples acuerdos, disminuyendo las 
asirnetrias en preferencias y beneficios actualmente existentes. 

En cuanto a una profundizacion menor 0 mayor de los pro
yectos de integracion subregional en cada uno de estos escena
rios, dos casos aparecen muy c1aros. POI' un lado, la profundiza
cion del proyecto CARICOM, no parece estar mayormente in
fluido pOI' mas 0 menos acuerdos extrarregionales, sino princi
palmcnte porIa conveniencia de esta profundizacion para los 
paises pequefios. En el caso del Mercado Cornun Centroamerica
no (MCCA), una profundizacion de la union aduanera es muy 
funcional a mejorar la capacidad competitiva del istmo para su 
principal mercado que es el norteamericano, teniendo en cuenta, 
adem as, que el comercio intrarregional ha Ilegado practicamente 
a su lfmite maximo. POI' 10 tanto un TLC como el CAFfA-RD 
antes que provocar desvfos de comercio muy pronunciados es 
mas funcional a alentar progresos en la conformacion de la union 
aduanera centroamericana. 

Tanto para la Comunidad Andina (CAN), como para el 
MERCOSUR una compatibi liz.acion entre acuerdos 
extrarregionales Norte-Sur y la profundizacion de los proyectos 
de intcgracion puede ser mas costosa en terminos de desvfo de 
comercio y de perdidas sensibles de mercado, sobre todo para las 
economfas medianas y pequefias, Ello es asf tanto pOI' una mayor 
diversificacion de los mercados de destino de las exportaciones 
sudamericanas. como porIa necesidad que tienen estas econo
mfas de incremental' sus ventas extemas al interior de los subgrupos 
regionales. Es decir, que a diferencia del caso centroamericano, 
los bloques de integraci6n sudamericanos presentan todavfa te
chos mas altos para el comercio intrarregional. 
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Ello llevarfa a pensar que el primer escenario sea mas conve
niente para una profundizacion de la integracion en los bloques 
mencionados, siempre y cuando la CAN juegue menos a favor de 
los acuerdos extrarregionales. Sin embargo, no se puede descar
tar la idea que la profundizacion de la integracion es factible en 
cualquiera de los tres escenarios, siempre y cuando los paises 
socios dcmuestren la suficiente voluntad politica para definir 
estrutegias claras y compartidas que tengan en cuenta costos y 
bcncficios para cada uno de elias, como grados convenientes de 
profundizacion de los proyectos. Ello, sin perder de vista que 
para America Latina, a diferencia de Europa, la integraci6n de 
los 90 nace como un mecanismo de inserci6n mas competitiva de 
la region en el mercado internacional y no precisamente como un 
medio de erigir un mercado cormin fuerte y protegido como una 
de las mejores estrategias de crecimiento y desarrollo frente al 
cncmigo politico de Occidente en tiempos de la Guerra Fria. 
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