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El papel crítico de los espacios 
regionales y subregionales 

La integración regional ofrece una atractiva posibilidad de 
ampliar los mercados, las escalas de producción y, en última instancia, 
estimular el dinamismo económico. La integración es un factor clave 
para atraer inversiones, incrementar la productividad, generar empleos 
y diversificar exportaciones. La multiplicación del comercio que 
favorece la proximidad geográfica induce, a su vez, fenómenos de 
integración física, social y cultural que confieren al espacio regional un 
valor estratégico en lo que respecta a la inserción en el contexto 
multinacional. No obstante las singularidades de América Latina y el 
Caribe, el proceso de integración europea y sus efectos positivos han 
influido en los esfuerzos desplegados en nuestro continente. 

De hecho, el comercio intrarregional ha permitido un 
crecimiento significativo de las exportaciones de productos no 
tradicionales y diferenciados, así como los de mayor valor agregado, 
que suelen basarse en un uso intensivo de conocimientos (Kuwayama 
y Durán, 2003). Esto contrasta con las exportaciones extrarregionales, 
que se han expandido gracias a la disponibilidad relativa de factores de 
producción como recursos naturales y mano de obra poco calificada. 
En razón de estas tendencias de los flujos comerciales, la CEPAL ha 
sostenido que los mercados regionales pueden ser una excelente base 
de aprendizaje sobre manejo de mercados externos, especialmente para 
las firmas de menor tamaño, por lo que pueden contribuir al desarrollo 
de actividades de exportación de nuevas empresas y nuevos sectores 
(CEPAL, 1994, 2002a).  
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En el curso de la década pasada los países de la región dieron un notable impulso a distintas 
modalidades de integración regional. Este impulso a la integración fue adquiriendo un creciente 
dinamismo, a medida que las economías nacionales reducían los aranceles comerciales, eliminaban 
algunas trabas al comercio y adoptaban una serie de reformas convergentes con el proceso de 
apertura. De ahí surge el concepto de “regionalismo abierto” acuñado por la CEPAL para referirse a 
un fenómeno que difiere sustancialmente de lo realizado en el pasado en la región. En el marco de 
este nuevo regionalismo se han firmado acuerdos subregionales que, comenzando con la creación 
de uniones aduaneras imperfectas, están destinados a la constitución de mercados comunes e 
incluso formas más completas de integración. En esta categoría se encuentran las cuatro grandes 
subagrupaciones de la región: el Mercosur, la Comunidad Andina, la CARICOM y el Mercado 
Común Centroamericano. Junto con estos cambios a nivel subregional, los países han multiplicado 
sus actividades orientadas a la firma de acuerdos de libre comercio con otros países y bloques 
comerciales, como ocurre con México en relación con los demás miembros del TLCAN y la Unión 
Europea, y compromisos de carácter bilateral, como el reciente acuerdo suscrito por Chile con 
Estados Unidos. Simultáneamente, están en pleno proceso de negociación los acuerdos para la 
creación del ALCA a comienzos del año próximo. Por lo tanto, la región se encuentra inmersa en 
una integración comercial en varias direcciones a la vez: subagrupaciones regionales, acuerdos 
bilaterales con países de dentro y fuera de la región e integración hemisférica. Más allá de las 
formas particulares que adopta en cada caso, resulta claro que todo el proceso apunta a una apertura 
comercial, donde las economías nacionales buscan diversas formas asociativas con el propósito de 
competir mejor en el ámbito global.  

En estas circunstancias, los acuerdos subregionales tienden a perder relevancia en la medida 
en que no permitan avanzar más allá de simples acuerdos comerciales. En un caso extremo, al 
concretarse el Área de Libre Comercio de las Américas y siempre que se mantuviera la orientación 
inicial del proyecto hemisférico, los acuerdos subregionales quedarían subsumidos en dicho marco. 
Y aún más: en una situación como la actual, en la que se multiplican los tratados bilaterales, las 
subagrupaciones existentes perciben la amenaza del desvío del comercio y de la desintegración de 
sus miembros. Por uno y otro motivo, los actuales acuerdos subregionales deben profundizar la 
integración, con el propósito final de la creación de un mercado común.  

I. Mecanismos para profundizar la integración 

Más allá que la vocación y el compromiso político con la integración son ingredientes 
esenciales, el proceso no puede avanzar en abstracto. Si se desea superar el estadio embrionario de 
los acuerdos en su etapa actual, los países deben profundizar la integración comercial eliminando 
las trabas aún existentes y facilitando el comercio de servicios. El comercio es un propulsor de otros 
cambios, y además estimula una mayor coordinación, y permite establecer los mecanismos 
institucionales necesarios y movilizar la decisión política en la dirección deseada. Son varias las 
direcciones concretas en las que es necesario tomar medidas para fortalecer el intercambio: mejorar 
los marcos de regulación de mercados (normas sobre competencia y regulación de los servicios 
públicos), coordinar las normas técnicas y las reglas fitosanitarias, crear instituciones que faciliten 
el comercio y permitan la resolución de conflictos, avanzar en las negociaciones en el ámbito de los 
servicios y desarrollar una plataforma básica de infraestructura que le permita a la región 
incrementar la productividad de los agentes económicos y mejorar su competitividad tanto en el 
mercado interno como internacional. Estas iniciativas, a las que deben sumarse esfuerzos en el 
ámbito social (por ejemplo, cohesión social y migración) y medio ambiental, sugieren la 
conveniencia de atender la potencialidad de la integración regional con un enfoque integral. 
También convendría tomar medidas en un terreno complementario: la armonización de los 
instrumentos de gestión macroeconómica. En las secciones siguientes se identifican y analizan 
medidas orientadas a avanzar en el proceso de integración, que deberían aunar adecuadamente los 
esfuerzos nacionales y la cooperación regional. 
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1. Política de competencia 
Con motivo de las reformas aplicadas a nivel nacional, los países han establecido normas 

para facilitar la competencia y proteger los derechos de los consumidores. En varios casos los 
gobiernos han adecuado estas normas al proceso de integración. En los acuerdos del Mercosur, la 
Comunidad Andina y la CARICOM quedan en evidencia los esfuerzos hechos en esta dirección, 
que en algunos casos han culminado en la creación de entidades supranacionales para su 
implementación (Tavares y Tineo, 1999). La aplicación de normas sobre competencia en los 
mercados nacionales que se extiendan al espacio regional evita el uso de mecanismos defensivos 
como el antidumping y otras prácticas que dificultan el intercambio comercial. 

Existe también un aprendizaje incipiente en esta materia en el contexto de los acuerdos 
comerciales bilaterales, en varios tratados de libre comercio y en un número limitado de acuerdos 
de cooperación económica, en los que se indican los principios generales de libre competencia que 
deberán respetar las empresas de los países signatarios, particularmente las empresas del Estado 
(ALCA, 2002a).1 En el marco de una diversidad de esquemas de integración, que se suma a la 
heterogeneidad en el desarrollo de sistemas nacionales de competencia, se negocia actualmente un 
capítulo sobre políticas de competencia en el ALCA, donde se ha expresado la voluntad de 
acompañar el proceso de liberalización comercial y de inversiones con disciplinas sobre esta 
materia. Si bien las cláusulas en discusión se refieren fundamentalmente a bienes no transables, 
tienen un efecto favorable sobre el comercio. 

2. Facilitación del comercio 
La región enfrenta la evidente y urgente necesidad de adoptar nuevas medidas para facilitar el 

comercio y las actividades empresariales. En particular, es imperioso perfeccionar las operaciones 
aduaneras mediante las respectivas reformas y modernizaciones del funcionamiento de estos 
sistemas nacionales de regulación y control, según corresponda.2 Otra reforma perentoria es la 
implantación de un código aduanero común dentro de la región, que subsanaría gran parte de los 
problemas de registro y verificación que afectan al comercio de bienes. En las Américas, el TLCAN 
ha logrado importantes avances en el área de facilitación del comercio, superiores a los registrados 
en los sistemas de integración constituidos exclusivamente por países latinoamericanos y caribeños 
(Mercosur, Comunidad Andina, MCCA y CARICOM).3 También se observa debilidad a nivel 
individual de los países de América Latina y el Caribe, donde se detecta una notable diferencia 
entre ellos. Tanto en el caso del TLCAN como de los demás sistemas mencionados, los principales 
avances en materia de facilitación del comercio se concentran en los aspectos aduaneros. 

Sin embargo, se requiere de una eficiente cooperación técnica y financiera internacional, para 
que los países de menor nivel de desarrollo relativo puedan desarrollar las capacidades necesarias 
para lograr un apropiado funcionamiento en materia de reformas aduaneras. Esto no sólo es 
necesario a nivel nacional, sino también muy relevante a nivel intrarregional y bilateral, y 
especialmente importante para la facilitación del comercio de las empresas de menor tamaño. Sin 
duda que tales esfuerzos redundarían en un mejoramiento de la integración regional y también 
contribuirían a elevar la competitividad de los bienes y servicios de América Latina y el Caribe en 
el plano mundial.  
                                                 
1  Además de tales procesos, unos pocos países de la región participan en otros acuerdos plurilaterales (APEC, OECD) y la mayor parte 

de los países forma parte del sistema multilateral de comercio en la OMC. 
2  Así, por ejemplo, la Iniciativa Mesoamericana de Facilitación del Intercambio Comercial y Aumento de la Competitividad del Plan 

Puebla-Panamá contempla un proyecto importante sobre la modernización de aduanas y pasos fronterizos. El objetivo del proyecto 
es establecer un procedimiento estándar informatizado para el tránsito internacional de mercancías, con una declaración única de los 
datos relevantes que se distribuya a todos los organismos que participan en el control de fronteras (aduanas, sanidad, transporte, 
migraciones y otros) (BID 2003). 

3  Por otra parte, cabe destacar lo ocurrido en relación con el ALCA en lo que respecta a la facilitación del comercio. Aún en una fase 
relativamente temprana de la negociación se han establecido alrededor de 20 medidas específicas, si bien no vinculantes, que 
comenzaron a ser aplicadas en el 2000. Las principales se refieren a asuntos aduaneros (Izam, 2001). 
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Además de los procedimientos estrictamente aduaneros, se debería prestar atención a otros 
ámbitos relacionados con estos, entre otros la necesidad de uniformar los estándares de calidad, las 
normas técnicas y los requisitos sanitarios, así como de hacer más eficiente la aplicación de las 
normas de origen de los acuerdos de integración de la región, especialmente en lo que se refiere a 
mejorar los procedimientos relativos a la emisión y a la verificación de los certificados de origen 
(Izam, 2003). Otras áreas que merecen especial atención dentro del ámbito más amplio de la 
facilitación del comercio son i) los acuerdos de doble tributación, ii) los acuerdos de protección y 
promoción de inversiones, iii) los acuerdos de doble cotización previsional, iv) los acuerdos sobre 
movilidad internacional de empresarios y prestadores de servicios y v) los acuerdos de 
reconocimiento mutuo o programas de armonización de acreditaciones, licencias y estándares 
técnicos (Prieto, 2003b).  

3. Medidas sanitarias, fitosanitarias y obstáculos técnicos al 
comercio  

Para que las negociaciones sobre cumplimiento de las medidas sanitarias y fitosanitarias y las 
regulaciones técnicas reporten beneficios y permitan cosechar en la región los efectos de la 
integración es imprescindible que los países tengan una estructura institucional nacional adecuada, 
que se ocupe de conducir los acuerdos y de hacer cumplir los compromisos suscritos. La mayoría de 
los países latinoamericanos necesitan reforzar y modernizar sus estructuras institucionales, para 
que estas puedan mantener un adecuado y ágil sistema de difusión oportuna de información 
nacional, regional e internacional y permitan aprovechar adecuadamente las ventajas económicas 
(Larach, 2003).  

Por consiguiente, se podría recomendar a los países de la región avanzar en la armonización 
de las normas y las regulaciones sanitarias y técnicas, primero en el ámbito regional y luego en el 
internacional.4 El establecimiento de una equivalencia entre las medidas adoptadas por los 
signatarios de acuerdos regionales o subregionales resulta ventajoso, disminuye las posibilidades de 
discriminación de los productos entre estos y agiliza las importaciones, entre otras cosas. La 
armonización de medidas se puede convertir entonces en un factor positivo y en ejemplo que 
permita el reconocimiento mutuo de las normas sanitarias y fitosanitarias en otros tratados 
comerciales (Larach, 2003). 

Existen varios compromisos regionales en materia de homologación de sistemas de 
normalización (de calidad), medidas para fomentar la certificación y lograr el reconocimiento 
mutuo, equivalencias de regulaciones sanitarias y fitosanitarias y armonización sobre seguridad 
biotecnológica. Por tanto, los esfuerzos conjuntos tendientes a que los gobiernos induzcan prácticas 
de producción adecuadas están claramente justificados. Esto no sólo puede beneficiar a los 
importadores regionales o subregionales, sino también a los consumidores nacionales, por lo que 
estas medidas deben considerarse como políticas públicas muy beneficiosas en la producción, el 
consumo y el intercambio.5 La colaboración regional también ayuda a abordar mejor las dificultades 
de distinta índole que enfrentan los países en este ámbito, como se indica en la sección sobre el 
sistema multilateral.  

                                                 
4  La adopción de esta iniciativa, acorde a la modernidad de los sistemas de inocuidad y calidad alimentaria, sin duda ayudaría a los 

países de la región a mejorar la protección de la salud del consumidor y a mantenerse competitivos en el mercado agropecuario 
internacional. 

5  Por ejemplo, los países que integran la Comunidad Andina se han comprometido a implementar el Sistema Andino de 
Normalización, Acreditación, Ensayos, Certificación, Reglamentos Técnicos y Metrología (Decisión 376). Una resolución anterior 
(Decisión 328) definió la equivalencia de las regulaciones sanitarias y fitosanitarias nacionales de los países miembros. En particular, 
los países andinos acordaron adoptar un pacto sobre los movimientos transfronterizos de organismos genéticamente modificados. 
Este tipo de acuerdos es un ejemplo de armonización de las normas nacionales sobre materia de seguridad biotecnológica. En el 
Mercosur también existe el compromiso de armonizar las medidas sanitarias y fitosanitarias y esta agrupación tiene un Comité de 
Normalización de normas técnicas, cuyo objetivo es profundizar la cooperación regional al respecto.  
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4. La infraestructura física y el desarrollo sustentable 
Existen muchas materias y desafíos importantes en el ámbito de la infraestructura y el 

desarrollo sustentable en la región que han motivado la cooperación regional.6 El caso del transporte 
y del turismo son ejemplos representativos de este fenómeno. 

El tema del transporte ha cobrado importancia en el debate de instrumentos para la 
promoción del comercio y las inversiones en un mundo de aranceles bajos y progresiva eliminación 
o armonización de barreras no arancelarias, dado que una reducción del costo de transporte fomenta 
directamente las exportaciones e importaciones, y tiene un efecto equivalente a una rebaja 
arancelaria. Al mismo tiempo, las fallas e imperfecciones del mercado que influyen en los costos de 
transporte tienden a concentrar la actividad industrial y económica en ciertas áreas que acaparan la 
infraestructura humana y física adecuadas (Venables y Gasiorek, 1998).7  

Los altos costos de transporte influyen adversamente en la competitividad de los productos 
latinoamericanos en los mercados internacionales. Asimismo, las demoras en los puntos fronterizos 
encarecen innecesariamente el comercio intrarregional. En muchos casos, estos cuellos de botella 
pueden reducirse mediante cambios institucionales que incluyan la planeación de las rutas de 
transporte en función del comercio entre países, la armonización de la regulación entre países y la 
agilización de los trámites fronterizos.  

El transporte es uno de los principales ejes de integración física, dentro de los ámbitos más 
amplios e integrados de cooperación que son de carácter multisectorial, como ha ocurrido en el 
marco de la iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional en América del Sur y el Plan 
Puebla-Panamá. Por otra parte, la Asociación de Estados del Caribe estableció el programa 
“Uniendo al Caribe por aire y mar”, cuyo objetivo es aunar los esfuerzos públicos y privados  
de los países miembros, y estimular los mecanismos de cooperación regional.8 Los países 
caribeños también cooperarán en la ejecución de programas de capacitación y en el campo del 
transporte aéreo.9 

En la actualidad, las soluciones que se adopten deben incluir también componentes 
regulatorios. Lo ocurrido en la región ha demostrado que la inversión privada en servicios de 
transporte debe estar acompañada de un marco regulatorio adecuado, a fin de que se traduzca en 
una mejor calidad y un menor costo. Asimismo, para que la promoción del comercio sea eficiente 
debe incluir otros componentes de facilitación de los trámites fronterizos mediante el uso de 
tecnologías modernas de información. Esto contribuiría a mejorar la competitividad y la eficiencia 
del transporte regional e internacional (Hoffman, Pérez y Wilmsmeier, 2002). 

En este contexto, reviste importancia significativa para la integración regional la iniciativa de 
Integración de la Infraestructura Regional de América del Sur (IIRSA), en la que se hace hincapié 
en las inversiones en infraestructura y el marco regulatorio, y se considera que el desarrollo de las 
redes de transporte, energía y telecomunicaciones constituye un objetivo integrado. El principal 
propósito de esta iniciativa es convertir a América del Sur en una región más competitiva, a través 
de la ampliación de su infraestructura y el aprovechamiento de su espacio geográfico. Los 
elementos de programación estratégica son los ejes de integración y desarrollo por medio de los 

                                                 
6  En el capítulo sobre infraestructura y desarrollo sostenible de este documento se analizan otros aspectos del tema que complementan 

el análisis presentado en esta sección. 
7  En relación con el carácter y la dinámica del comercio dentro de las agrupaciones subregionales existentes en Sudamérica, véase 

Hoffman, Pérez y Wilmsmeier (2002). 
8  En materia de transporte marítimo, por ejemplo, se han abocado a la creación y puesta en marcha de una base de datos destinada a 

incrementar la competencia, facilitar el proceso de toma de decisiones y dar más transparencia a las operaciones portuarias, de las 
empresas navieras y de los transportistas en general. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de organizaciones con experiencia en el área 
como la CEPAL, la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM), la Universidad de Nueva Orleans y la 
Caribbean Shipping Association (CSA). 

9  Véanse mayores detalles en Asociación de Estados del Caribe (2003). 
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cuales se procura densificar la actividad económica, fomentar el desarrollo regional y lograr una 
integración física y económica de los países vecinos.  

La iniciativa de integración es una propuesta multinacional que abarca a los doce países 
soberanos de América del Sur; multisectorial, porque participan los sectores de transporte, 
energético y de telecomunicaciones, y multidisciplinaria, porque tiene aspectos económicos, 
jurídicos, políticos, sociales, culturales, ambientales y otros. La IIRSA contempla mecanismos de 
coordinación entre los gobiernos, las instituciones financieras multilaterales y el sector privado, con 
miras a combinar la visión política y estratégica de América del Sur, concertar planes y programas 
de inversión y jerarquizar los ejes de integración y desarrollo, así como los proyectos específicos 
de cada uno de éstos.10 Todos estos elementos han concitado un interés creciente de los países 
participantes, tanto en un plano nacional como en los bloques subregionales.11  

El Plan Puebla-Panamá (PPP) estimula la cooperación regional para aprovechar en forma 
sostenible las riquezas y ventajas comparativas de la región mesoamericana, subsanar su histórico 
déficit de infraestructura física, y reducir sus marcados índices de pobreza y su vulnerabilidad a los 
desastres naturales. Las medidas de integración del Plan Puebla-Panamá también apuntan a 
fortalecer a esa región mesoamericana, que enfrenta el desafío de su creciente inserción en una 
economía globalizada. Cuando el PPP entró en vigor, el 25 de junio de 2001, estaba compuesto por 
ocho iniciativas que abarcaban distintas áreas de cooperación y que enmarcan diversos proyectos de 
carácter regional (BID, 2002b y 2003a). En su evolución, el Plan ha ido incorporando nuevas áreas 
de colaboración, como el desarrollo rural y el apoyo a las comunidades indígenas.12 

Ha sido notable el avance de las iniciativas en los más diversos campos cubiertos por el Plan 
en su corta existencia. Esto ha ocurrido en el ámbito de la infraestructura básica, que ya cuenta con 
importantes aportes de financiamiento, y en materia energética, que incluye la cooperación en áreas 
como la electrificación y dotación de energía a las zonas rurales y el fomento del uso de fuentes de 
energía renovables. Se han tomado importantes medidas para avanzar en otros campos, como la 
facilitación del comercio, telecomunicaciones y turismo (BID, 2003a). Los pasos futuros deberían 
encaminarse a afianzar el proceso de deliberación y acción conjuntas de los países miembros, a 
consolidar de forma permanente los logros obtenidos y a incorporar a la agenda otros asuntos 
relativos a lo social, el medio ambiente y el desarrollo humano, mediante una mayor participación 
de los organismos empresariales, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades étnicas.  

En muchos países de la región, la actividad turística reviste una importancia vital por su 
trascendencia como componente del PIB y su elevada capacidad generadora de empleo. 
Generalmente, esta actividad atrae un gran volumen de recursos de inversión extranjera asociados a 
capitales nacionales. El reconocimiento de su importancia ha dado origen a algunas iniciativas de 
gran alcance, como la Iniciativa Mesoamericana de Turismo en el ámbito del Plan Puebla-Panamá 
(BID, 2002b y 2003a) y la Zona de Turismo Sustentable integrada por los países de la Cuenca del 
Caribe. Estos proyectos promueven un turismo de bajo impacto que favorezca la integración y el 

                                                 
10  En relación con los objetivos, los logros y los avances de la IIRSA, véanse Comité de Coordinación Técnica, IIRSA, 2003; INTAL, 

Informe Mercosur Período 2001-2002; y para la información sobre los avances hasta julio de 2003, el Comité señalado. 
11  Ese interés se manifiesta, entre otras cosas, en el amplio respaldo de los Presidentes de Perú y de Brasil con ocasión de la firma de un 

acuerdo de complementación económica a fines de agosto del 2003, cuando ambos expresaron su apoyo más irrestricto a la 
Iniciativa, a fin de acelerar la puesta en marcha de los ejes de integración y desarrollo que estructurarán el espacio sudamericano. En 
particular, acordaron impulsar los ejes del Amazonas y Transoceánico del Sur que unen a los dos países. Además, en el futuro 
acuerdo marco entre la Comunidad Andina y el Mercosur no sólo se incluirían disposiciones relativas a la simple liberalización del 
intercambio de bienes, servicios e inversiones, sino también a la integración física, lo que otorga un carácter general al nuevo 
acuerdo que lo diferencia de los tradicionalmente suscritos entre los países de la región. 

12  El ámbito geográfico del Plan Puebla-Panamá está constituido por los países centroamericanos, Panamá y los estados del sur-sureste 
de México, con cerca de 64 millones de habitantes, un 18% de los cuales son indígenas. En este territorio, dadas las serias 
limitaciones existentes al desarrollo económico y social, el problema principal es la pobreza de la población, y la desigualdad de 
acceso a los servicios de salud, saneamiento y educación, entre otros. Por ello en este plan se incluyen disposiciones sobre desarrollo 
sostenible, desarrollo humano, manejo de desastres naturales, turismo, intercambio comercial e infraestructura (BID, 2002b y 2003a). 
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desarrollo económico y social de los países participantes, la conservación y el manejo sostenible de 
los recursos naturales, y el respeto de la diversidad étnica y cultural. 

El objetivo central de la zona de turismo sustentable es modificar el estilo de crecimiento del 
sector, mediante la adopción de un modelo que garantice el incremento del empleo y el ingreso de 
divisas, orientado a la conservación del medio ambiente y de la cultura, así como la participación de 
las comunidades locales en las actividades de planificación. Debido a consideraciones económicas y 
ambientales, los países participantes muestran un interés creciente en fortalecer cada vez más los 
proyectos de turismo internacional.13 

En lo que respecta al desarrollo sostenible, la región de América Latina y el Caribe tiene una 
característica que la distingue de todas las demás, tanto en términos de riqueza y relevancia de sus 
recursos naturales como del riesgo global que implica el acelerado proceso de deterioro ambiental 
(CEPAL, 2002a). Dadas estas circunstancias, la estructura actual de la institucionalidad ambiental 
en la región deberá ser objeto de un proceso de reforma, que comience por consolidar el papel del 
Foro de Ministros de Medio Ambiente y los programas ambientales de las entidades vinculadas a 
los mecanismos de integración subregional (CEPAL, 2002a).14  

En los últimos años han surgido en la región varias propuestas importantes en este ámbito. 
Entre otras cosas, los ocho países signatarios del Plan Puebla-Panamá adoptaron la Iniciativa 
Mesoamericana de Desarrollo Sostenible como marco estratégico y transversal, a fin de que en 
todos los proyectos, programas y medidas pertinentes se prevean prácticas de gestión ambiental 
adecuadas y se promueva la conservación y el manejo sostenible de los recursos naturales.15 Otro 
ejemplo importante es la Estrategia Regional de Biodiversidad para los Países del Trópico Andino, 
una iniciativa de gran alcance para esa subregión que constituye una de las zonas de mayor riqueza 
natural, ya que concentra cerca del 25% de la diversidad biológica del planeta. La estrategia es uno 
de los primeros intentos de la subregión por desarrollar una plataforma integral de acción 
comunitaria, promoviendo la cooperación entre los países miembros y proyectándolos con una 
nueva y única identidad a la comunidad internacional. Es también una de las primeras estrategias 
de carácter comunitario adoptadas sobre esta materia por un grupo de países signatarios del 
Convenio sobre Diversidad Biológica y una contribución específica para concretar sus objetivos 
(CAN, 2003b).16  

5. Coordinación de políticas macroeconómicas y de 
financiamiento para el desarrollo  

Hasta aquí se han examinado una serie de medidas que facilitan directa e indirectamente el 
comercio, pero la agenda no se agota con ellas. En los últimos años, se ha observado un aumento 
del interés en la coordinación de políticas macroeconómicas dentro de las subagrupaciones, lo que 
ha llevado a un diálogo de las autoridades de los países que las integran sobre políticas cambiaria, 
monetaria y fiscal. Pese a estos avances, no se ha logrado instituir una coordinación sistemática y 

                                                 
13  El interés se debe principalmente a los siguientes factores: i) necesidad de compatibilizar los intereses de los países miembros que 

han competido intensamente para atraer turistas y operadoras internacionales, ii) la sobreexplotación o el manejo inadecuado de los 
recursos y iii) los cambios de las preferencias de los consumidores.  

14  Entre los mecanismos subregionales se encuentran la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, el Tratado de 
Cooperación Amazónica, el acuerdo ambiental de la Comunidad Andina y el Programa de Acción para el Desarrollo Sostenible de 
los Pequeños Estados Insulares del Caribe. 

15  En la Iniciativa Mesoamericana de Desarrollo Sostenible se presta especial atención al desarrollo de normas y procedimientos sobre 
evaluaciones de impacto ambiental estratégicas, que permitirán a los países participantes diseñar con anticipación planes de gestión y 
mitigación ambiental adecuados, lograr efectos sinérgicos entre proyectos, y asegurar la conservación y el uso sostenible de los 
recursos naturales.  

16  La Estrategia Regional de Biodiversidad fue adoptada en virtud de la decisión 523 de la Comunidad Andina y aprobada por el 
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores en Lima, el 17 de julio del 2002. Abarca un período de cinco años y 
actividades en varias áreas, con objetivos de conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, distribución equitativa de 
beneficios, protección y fortalecimiento de conocimientos, y desarrollo de capacidades de negociación en la subregión (CAN 2003b). 
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con la institucionalidad necesaria.17 Aún más, se puede afirmar que la falta de pronunciamientos 
claros sobre la adopción de compromisos de cooperación en esta materia hace suponer que los 
países involucrados tienen dudas sobre las ventajas específicas de su aplicación.  

Una cuestión esencial que se debe abordar de partida es la que concierne a los fines 
estratégicos del proceso de integración. Si la intención no va más allá de la constitución de zonas de 
libre comercio, la necesidad de coordinar los instrumentos macroeconómicos se reduce. En estos 
casos, los socios no persiguen objetivos más ambiciosos y de largo plazo, como los que entran en 
juego en sistemas más complejos cuando se profundiza la integración y se avanza hacia la creación 
de mercados comunes, por lo que es prácticamente imposible obviar la coordinación general. Esto 
obedece fundamentalmente a dos razones. La primera está asociada al manejo del ciclo y la segunda 
a la volatilidad cambiaria y, en términos más amplios, a la inestabilidad macroeconómica.  

En cuanto al ciclo, su origen (exógeno o endógeno) y su frecuencia (sincrónico o asincrónico) 
se plantean distintas alternativas en cuanto a la facilidad de coordinación y la voluntad de coordinar. 
El extremo más ventajoso es el ciclo sincrónico de origen externo, en cuyo caso las políticas deben 
orientarse en similar dirección y los socios pueden observar claramente los beneficios que les aporta 
calibrar los instrumentos y recursos a su disposición. Más aún, desde el punto de vista conceptual 
esta sincronía en el comportamiento agregado de la actividad económica asociada a factores 
exógenos tradicionalmente se ha considerado propicia para una unificación monetaria. En estos 
casos, los beneficios de una política monetaria común son superiores a los costos derivados de la 
pérdida de capacidad de administración del crédito interno. En el otro extremo, cuando los ciclos 
son asincrónicos y están asociados a decisiones endógenas, existe un campo poco fértil para la 
cooperación. La reacción natural es tomar prudente distancia del “socio en problemas” por 
considerarse que esta conducta reporta más beneficios a corto plazo, aunque su práctica debilita y 
pone en tela de juicio la esencia misma del compromiso y las ventajas de la integración.18 

El diseño y la adopción de un determinado régimen cambiario también requiere coordinación. 
La volatilidad de la relación cambiaria bilateral no sólo perjudica al comercio y a la actividad 
económica, sino que además se transforma en una señal contradictoria para la toma de decisiones 
sobre localización de la inversión dentro del espacio económico común. Las consecuencias no se 
limitan al plano comercial, sino que se extienden también a la economía política del proceso. La 
inestabilidad del tipo de cambio real da origen a estrategias defensivas de los sectores afectados, 
que se traducen normalmente en presiones para la implantación de barreras proteccionistas, a 
consecuencia de las cuales se resiente la dinámica de integración y surgen dudas sobre el curso 
general del proceso.19 Por tanto, la reducción de la volatilidad cambiaria es un factor crucial para el 
avance de la integración sobre una base sólida. 

Las dificultades que se presentan son objetivas, no sólo una justificación de la cooperación y 
el diálogo macroeconómico. En la práctica, es muy difícil distinguir los factores que disparan el 
ciclo; por su naturaleza, la gestión macroeconómica es un tema muy sensible en el plano nacional y, 
en ciertos casos, hay beneficios a corto plazo que pueden incentivar la falta de cooperación. Lo 
sucedido en Europa en los últimos años es relevante para América Latina, especialmente si se 
observan la secuencia y la lógica de los criterios de convergencia fiscal y monetaria adoptados 
(CEPAL, 2002f). El primer hecho que destaca en ese caso es que el proceso no fue lineal sino que 
estuvo sometido a marchas y contramarchas, y que el núcleo del esfuerzo estuvo centrado en torno a 
la política cambiaria. Precisamente, la historia de la Unión Europea en este plano ha sido la de una 
búsqueda de un régimen cambiario eficiente, particularmente después que se abandonó el acuerdo 

                                                 
17  Un tema no desarrollado en este capítulo es el referido a las “instituciones” de la integración. A diferencia del pasado, el nuevo 

regionalismo se ha caracterizado por una gran cautela a la hora de gestar instituciones para acompañar el proceso. En un sentido, eso 
indica que aún no se ha superado la etapa inicial de consolidación. Por otra parte, una institucionalidad débil dificulta 
considerablemente el avance de la integración. Sobre este tema y su aplicación al caso del Mercosur véase Motta Veiga (2003).  

18  Véase BID (2002, capítulo 8). 
19  Sobre este tema véase Machinea (2003) Eichengreen (1993) presenta un análisis similar del caso europeo. 
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de paridades fijas de Bretton Woods. La existencia de sólidos compromisos sobre diseño cambiario 
permitió posteriormente la fijación de metas más ambiciosas en el plano monetario y fiscal. A partir 
de este núcleo de decisiones económicas se impusieron prácticas y arreglos que reforzaron la 
dinámica de la integración, entre otros, la publicación y difusión de los acuerdos para realzar su 
transparencia, la difusión de información y la decisión de que los compromisos trascendieran a las 
autoridades que los habían suscrito, así como la instauración paulatina de organismos 
supranacionales que mantuvieran independencia y autoridad para juzgar los desempeños 
y decisiones de los países miembros. De esta forma, la coordinación macroeconómica en 
Europa se desarrolló en forma paralela a los avances en los otros frentes. Estos diversos 
planos se retroalimentaron mutuamente: la profundización del intercambio comercial y la 
integración económica se vieron favorecidas por la coordinación macroeconómica, que también 
contribuyeron a iniciar.  

Habida cuenta de la historia de la región y las características de las subagrupaciones, en la 
práctica la coordinación macroeconómica hace posible una mayor estabilidad. En este contexto 
también se puede establecer una analogía con el camino recorrido por la Unión Europea, en la que 
la coordinación macro facilitó y retroalimentó el intercambio y las transacciones económicas. Este 
es el espacio natural en donde surgen los incentivos para la coordinación.20 En tal sentido, es 
indispensable la fijación de metas comunes de inflación y de política fiscal, específicamente de 
indicadores clave de déficit y deuda. De manera complementaria, se puede trabajar sobre otros 
temas conexos que nutren una agenda de convergencia y estabilidad macro en el plano institucional: 
independencia del Banco Central, estabilización de las relaciones fiscales subnacionales, y creación 
de organismos de supervisión del sistema financiero y del mercado de capitales, entre otros. Al 
respecto, no se trata de adoptar modelos institucionales uniformes, sino más bien de aplicar modelos 
con incentivos y mecanismos de cumplimientos similares.  

Dada la situación de la región, la consolidación de la estabilidad debe ser un instrumento que 
permita avanzar en el otro terreno mencionado: la disminución de la volatilidad cambiaria al interior 
de las subagrupaciones regionales. La experiencia acumulada parece dejar en claro que un elemento 
esencial de la armonización es la elección del régimen cambiario. Las incompatibilidades de 
régimen cambiario entre socios comerciales estrechos pueden producir desequilibrios que dificulten 
el comercio y afecten las decisiones de inversión dentro del espacio económico común. Aún así, la 
situación de los países de América Latina y el Caribe es considerablemente más difícil que la 
existente en Europa hace varias décadas. Por una parte, la región no sólo está muy expuesta a flujos 
de capital y shocks externos de financiamiento, sino que también carece de una moneda de reserva 
como la que existió en el caso europeo. Es por ello que los objetivos del régimen cambiario, 
especialmente en lo que concierne a la amplitud de bandas de flotación, deberían ser menos 
ambiciosos en el caso de las subagrupaciones regionales. 

Los elementos indicados sugieren que hay fundamentos suficientes para desarrollar una 
dinámica y un diálogo sobre cooperación macroeconómica a partir de acciones muy concretas. Las 
especificidades y los plazos, como es obvio, tienen que determinarse conforme a las necesidades 
económicas y políticas de cada espacio regional. Aun así, la coordinación macroeconómica 
necesaria y posible habida cuenta de las características de la región puede ingresar en un terreno 
improductivo si se pierden de vista los propósitos estratégicos de una integración creciente. Sólo 
cuando hay convicción de la necesidad de crear un espacio económico común es posible la 
coordinación y se podrán encontrar los mecanismos que la hagan viable. Ahora bien, no basta con 
que la convicción sea una simple expresión de voluntad; por el contrario, debe basarse en una 
evaluación favorable de costos y beneficios. En este terreno también es muy aleccionador lo 
ocurrido en Europa, donde la dinámica de integración respondió a una imagen de la unión como un 

                                                 
20  En Heymann 1998 se analizan los factores que dan origen a una “demanda de coordinación” en el proceso de integración dentro del 

Mercosur.  
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logro en términos de reputación y beneficios económicos concretos. De ahí el interés de los países 
miembros de defender las normas comunes para preservar dicho capital, como también la 
motivación de otros países para sumarse al acuerdo. Esto significa que los mismos signatarios del 
acuerdo deben valorar las ventajas de la adhesión y desarrollar reglas comunes de comportamiento 
que contribuyan a consolidar y materializar los beneficios de la integración.  

6. La cohesión social  
Lo sucedido en América Latina y el Caribe ha demostrado que los efectos de los procesos de 

integración regional no están exentos de problemas que afectan las condiciones económicas y 
sociales de la población. Los desplazamientos transfronterizos se intensifican cuando crece el 
comercio, y la creación y desaparición de actividades vinculadas a este influye en el mercado de 
trabajo y la calificación de la mano de obra. En algunos casos, los efectos se exacerban en presencia 
de marcadas asimetrías en términos de tamaño y fortaleza relativa de los países que participan de 
ella. La consideración de las dimensiones sociales de la integración regional no es nueva y la 
trayectoria que ha seguido la Unión Europea también es un ejemplo relevante para América Latina 
y el Caribe en este sentido.21 Las políticas que habitualmente se proponen con la finalidad de 
moderar las repercusiones no sólo tienen una motivación inspirada en la equidad social. La mayor 
cohesión social facilita el proceso de integración y estimula la convergencia de intereses de los 
actores políticos, sociales y económicos. 

Sin embargo, a pesar de su importancia reconocida, las dimensiones sociales no han sido 
abordadas adecuadamente en los acuerdos de integración. La instrumentación de la agenda social ha 
sido lenta o ha quedado postergada. Hay múltiples acuerdos en los que se reconoce la importancia 
de esa agenda en los procesos subregionales de integración y en algunos de alcance más amplio, 
pero su aplicación es muy limitada (di Filippo y Franco, 2000). Concretamente, se detectan 
problemas no sólo relacionados con la consideración conceptual de las dimensiones sociales de la 
integración, sino también con asuntos prácticos como el financiamiento. Si los arreglos hoy 
existentes aún no han trabajado sobre instrumentos específicos, cabe preguntarse cuáles serán las 
fuentes específicas y los montos de los recursos fiscales necesarios para afrontar estos costos de 
políticas compensatorias.  

Por lo tanto, convendría identificar las áreas de intervención que, en principio, no requieren 
mayores recursos. De hecho, hay dos temas que parecen particularmente importantes: la migración 
de trabajadores y la educación.22 La plena incorporación de la migración en la agenda regional es un 
elemento esencial, puesto que la mayor facilidad de movilidad geográfica tiende a nivelar los 
salarios de distintas regiones e incluso de trabajadores con distintos grados de calificación. La libre 
movilidad de la mano de obra reduce la desigualdad en los ingresos, pero el proceso de 
globalización se ha traducido en una liberalización de los mercados de bienes, servicios y capitales, 
mientras se siguen aplicando estrictas restricciones a la movilidad internacional de los trabajadores. 
Esta liberalización asimétrica de los mercados tiene efectos regresivos a nivel mundial, ya que 
beneficia a los factores de producción más móviles (capital y mano de obra más calificada) y 
perjudica a los que se caracterizan por una movilidad restringida (mano de obra menos calificada). 
Pese a esta situación, las actividades que estimulan y facilitan la movilidad de mano de obra 
tampoco pueden iniciarse sin preparativos. La magnitud de la población migrante puede ser 
significativa, especialmente cuando los países presentan elevadas diferencias de ingreso per cápita. 
Se impone, por tanto, la necesidad de realizar un estricto seguimiento de los sectores y regiones que 
son motivo de atracción y expulsión poblacional, a fin de formular políticas oportunas para atender 

                                                 
21  La Unión Europea tiene numerosos instrumentos formales y una larga lista de programas dirigidos a los grupos económicos y 

sociales vulnerables y distintas regiones, con el objeto de realzar la equidad. Esto demuestra que los fondos de cohesión económica y 
social de la Unión Europea han jugado un papel importante en su proceso de integración. Véanse Bustillo y Ocampo (2003), y 
Assael (2003). 

22  Sobre estos temas, véase CEPAL (2002a, caps. 8 y 4). 
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las necesidades planteadas por los movimientos migratorios, entre otras políticas de expansión de la 
infraestructura urbana y de los servicios educativos. 

Los países miembros del Mercosur, la Comunidad Andina, el Sistema de la Integración 
Centroamericana, el Mercado Común Centroamericano y la CARICOM ya han tomado importantes 
medidas para extender el alcance de sus medidas más allá de los acuerdos específicos sobre 
comercio y comienzan a adentrarse en los asuntos propios de una agenda social, que debe incluir un 
explícito reconocimiento de la migración. Algunos temas estrechamente vinculados a la migración 
—entre otros, el tránsito fronterizo, la circulación de trabajadores, la seguridad social y el 
reconocimiento de estudios y calificaciones personales— podrían ser abordados más eficazmente en 
acuerdos regionales o bilaterales (CEPAL, 2002a). 

En la Comunidad Andina, por ejemplo, actualmente se está trabajando en la actualización del 
instrumento relativo a la circulación de personas y la migración laboral y se prevé la adopción de 
otra serie de medidas destinadas a crear las condiciones necesarias para la libre movilización de 
turistas en esa subregión. Además, existe una agenda cuyo objetivo es permitir a los profesionales y 
técnicos prestar servicios en cualquiera de los países miembros.23 Asimismo, como parte de las 
iniciativas adoptadas en el marco del Plan Puebla-Panamá, entre otras la Iniciativa Mesoamericana 
de Desarrollo Humano, se contempla la creación de un sistema de información estadística sobre 
migraciones, con el fin de conocer y monitorear la magnitud de este fenómeno entre, desde y hacia 
los países de Centroamérica y los estados del sur y el sureste de México (BID, 2002b y 2003a). Por 
último, a la luz de la agenda de integración hemisférica, queda en evidencia la necesidad de 
considerar las migraciones como un aspecto prioritario de ese proceso.  

En el campo de la educación y la capacitación se puede avanzar en la realización de 
intercambios regionales y conformación de redes de expertos, gobiernos y organizaciones, ya sea 
mediante contactos directos o comunicación electrónica, con el fin de compartir buenas prácticas, 
experiencias exitosas y creativas, información sobre los puntos fuertes y débiles de las reformas, y 
métodos pedagógicos y programas de informatización del sistema escolar, entre otros. También es 
importante el intercambio de ideas sobre contenidos de la educación, programas de computación, 
portales y libros de texto, comparación de logros, fijación de estándares por niveles, y criterios de 
idoneidad profesional e instrumentación de los programas de actualización docente. Fuera de 
contribuir al fortalecimiento de los sistemas nacionales de educación, estas actividades permitirían 
fortalecer los sistemas de acreditación regional y contribuir a una mayor fluidez en la homologación 
de títulos (CEPAL, 2002a). 

En términos generales y en la medida en que se profundiza la integración, es necesario 
diseñar políticas sociales con múltiples objetivos en este mismo plano: favorecer la universalización 
de los sistemas de protección social, reducir las disparidades que surgen en el acceso a la 
capacitación y el empleo (de mujeres, jóvenes y cesantes de larga duración), y ayudar a los Estados 
y regiones menos prósperos a lograr un desarrollo económico que se aproxime al de los demás. 
Como es evidente, las acciones de esta naturaleza tienen un costo y pueden ser ejecutadas por una 
autoridad supranacional, de acuerdo a principios acordados por los participantes. Otra opción es que 
los países enfrenten estas necesidades con sus propios presupuestos. En ambas situaciones la 
dificultad es la restricción de financiamiento, por lo cual habría que proceder a una revisión de 
las prioridades de gasto en términos territoriales y al diseño de programas públicos de 
educación, desarrollo de infraestructura y salud, entre otros, tomando en cuenta las necesidades que 
plantea la integración.  

                                                 
23  Entre las medidas relacionadas con el turismo se encuentran: la simplificación y reducción de trámites policiales y aduaneros, y 

disposiciones sobre seguridad y confianza mutua. En el caso de los profesionales y técnicos se trata de la aprobación de una norma 
comunitaria que permita el reconocimiento de títulos académicos y los diplomas de calificación profesional.  
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II. La integración regional y las iniciativas de integración 
norte-sur 

Como se ha señalado en las secciones anteriores, casi todos los países de la región se 
encuentran abocados a procesos de integración entre bloques subregionales, pero estos procesos 
distan de ser uniformes. Otras economías han elegido estrategias unilaterales de apertura, cuyo 
ejemplo más claro es Chile. México, además de su participación en el TLCAN, ha suscrito una serie 
de acuerdos de libre comercio con otros países y bloques comerciales. Tampoco la dirección es 
única: simultáneamente se están realizando activas gestiones para entablar acuerdos de libre 
comercio con Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, para mencionar sólo los más 
importantes. Por otra parte, se sigue avanzando en las negociaciones encaminadas a la creación del 
Área de Libre Comercio de las Américas, que se han apartado parcialmente del planteamiento 
original. Ahora el acuerdo se centraría en un núcleo reducido de cláusulas comunes que los países 
se comprometerían a aplicar, mientras el resto de los temas quedaría a la libre elección de los 
países, en lo que se ha dado en llamar una “geometría variable”. Esta solución ha sido un recurso 
para sortear los obstáculos de la negociación. Como bien se sabe, la existencia de posiciones 
diametralmente opuestas con respecto al desmantelamiento de los subsidios a la agricultura y las 
diferencias en las condiciones de acceso a los mercados condujeron a la formulación de un acuerdo 
hemisférico más restringido. 

En tales circunstancias, Estados Unidos ha tomado la iniciativa de firmar una serie de 
tratados de libre comercio bilaterales con varios países de la región, opción que ha sido acogida 
favorablemente por ellos. Estos acuerdos aportan ciertos beneficios, entre otros el acceso al mayor 
mercado del hemisferio, la consolidación de posiciones y preferencias que antes eran motivo de 
concesión discrecional y la posibilidad de una creciente apertura comercial. También hay que tomar 
en consideración los costos. El comercio intrarregional probablemente se verá afectado por desvíos 
del intercambio en la dirección Norte-Sur y los países que no se encuentren amparados por estos 
tratados registrarán pérdidas netas. Por otra parte, los países que ya se han visto favorecidos por un 
acuerdo pierden interés por un tratado más ambicioso de carácter regional. Por este motivo, la 
posición de América Latina y el Caribe aparece menos cohesionada a la luz de las negociaciones 
multilaterales de la ronda de Doha. Además, en la medida que los países desarrollados van logrando 
los objetivos de su agenda mediante acuerdos de estas características, la motivación y el 
compromiso con dicha ronda de negociaciones también disminuye. 

En vista del estado actual de los acuerdos suscritos, es válido preguntarse si hay posibilidades 
de reencauzar el ALCA de manera que sea un instrumento eficaz para la integración hemisférica. 
Hay muchos elementos en juego. Los resultados que se logren dependen necesariamente del 
esfuerzo y liderazgo que se invierta en las negociaciones sobre el sector agrícola, que resultan clave 
para varios actores, especialmente para los países miembros del Mercosur, junto con otros temas 
relevantes para Estados Unidos. En caso de lograrse una convergencia equilibrada con respecto a 
estos asuntos, son evidentes las ventajas de un proyecto hemisférico de integración que permitiría 
superar varias de las limitaciones del escenario que actualmente se va perfilando. 

III.  Conclusiones  

Los procesos simultáneos y en múltiples direcciones de la política comercial que se han 
descrito abren un signo de interrogación sobre el futuro de las subagrupaciones regionales. La 
situación actual de los mismos es la de una unión aduanera imperfecta, donde los pasos hacia la 
definición de un arancel externo común y un mecanismo más acentuado de integración aduanera se 
ha visto sometido a dificultades propias de cada subregión. Será difícil que los bloques 
permanezcan por mucho más tiempo en este estadio embrionario de integración frente a las 



CAPÍTULO 12 EL PAPEL CRÍTICO DE LOS ESPACIOS REGIONALES Y SUBREGIONALES 

387 

tendencias que se han venido observando en las negociaciones comerciales. Si los países optaran 
por tratados bilaterales, estos podrían llegar a ser cada vez más incompatibles con la profundización 
de los acuerdos subregionales, sobre todo si los miembros de una unión aduanera son a la vez 
signatarios de un tratado de libre comercio. Los elementos constitutivos de dicha unión tenderían a 
dispersarse, debido al debilitamiento del arancel externo común, la multiplicación de las reglas de 
origen y la pérdida de capacidad negociadora de las subagrupaciones, entre otros factores. También 
cabe la posibilidad de acelerar los esfuerzos para superar las indefiniciones que han aquejado a las 
subregiones. Si se lograran avances concretos en este terreno, los países miembros podrían verse 
favorecidos por los beneficios que tradicionalmente se han atribuido a esta modalidad de 
“regionalismo abierto”: desmantelar los costosos mecanismos de reglas de origen aplicables entre 
los socios, mejorar la capacidad de negociación con otros bloques, realzar la eficacia de los 
miembros en lo que respecta a las actividades y los bienes que reciben un trato discriminatorio a 
nivel internacional y, en general, reforzar el proceso de negociación multilateral. En lo inmediato, 
esta opción también exige la adopción de medidas concretas relativas a la relación entre las 
subagrupaciones que fomenten la suscripción de acuerdos de libre comercio entre ellas. En las 
actuales circunstancias, esto representa una estrategia defensiva para enfrentar la posibilidad de 
desvío de comercio proveniente de la proliferación de tratados de libre comercio. Queda claro 
entonces que si los acuerdos vigentes permiten superar algunos de los obstáculos históricos 
y, gracias a esto, se avanza más aceleradamente en la integración comercial y económica, los 
espacios subregionales serán compatibles con la ampliación del intercambio en el terreno 
hemisférico y multilateral.  
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