
De acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, el éxito 
de los acuerdos aprobados en 2001 en la Ronda de Do ha 

significaría un aumento en el ingreso de los países pobres de 
350 000 millones de dólares y el rescate de la pobreza de 144 
millones de personas para 2015. 1 Según el plan, la Ronda 
concluiría en enero de 2005, pero no ha ocurrido así. Al pa
recer, el ambiente de solidaridad emanado de los atentados 
del11 de septiembre de 2001 y que influyó en la definición 
del perfil y los compromisos de la Ronda de Do ha ha venido 
perdiendo fuerza. La Quinta Conferencia Ministerial de 
la Organización Mundial del Comercio (OMC) celebrada 
en C ancún, México, en 2003 fue de disputas entre el norte 
y el sur, sobre todo en lo que se refiere a la agricultura. En 
julio de 2004 los países miembro de ese organismo inter-

1. " Flying on One Engine. A Survey of the World Economy ", The Economist, 
20 de septiembre de 2003, p. 28 . 
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nacional lograron un acuerdo previo sobre el marco de las 
negociaciones, conocido como el Texto Oshima, cuyo logro 
principal es que la Unión Europea haya aceptado negociar 
la eliminación de las subvenciones a las exportaciones agrí
colas. Los 148 integrantes de la OMC se rehusaron a fijar un 
plazo para concluir la negociación, pero se comprometieron 
con un acuerdo intermedio para diciembre de 2005, fecha 
de la reunión ministerial en Hong Kong. Sin duda, uno de 
los temas más difíciles es la agricultura, seguida de cerca de 
los servicios, pues los países ricos presionan a las naciones 
en desarrollo para que abran sus mercados a las empresas 
extranjeras especializadas en estas actividades. 

Ante un estancamiento del mulcilateralismo también zo
zobran proyectos de liberalización comercial tan ambiciosos 
como el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y 
los países optan por los acuerdos preferenciales (bilaterales 
o trilaterales) y el fortalecimiento de procesos de integra
ción regional. De esta manera, el regionalismo surge como 
un fenómeno que responde no sólo al fracaso del multilate
rialismo orquestado por la OMC, sino a los retos que impo
ne la globalización económica mediante la competitividad 



y la conquista de nuevos mercados. En es te artículo se des

taca cómo el fracaso del multi laterali smo ha conducido a 

importantes cambios en el proceso de integración regional, 

mediante el crecimiento de tratados preferenciales y reaco

modos en los bloques comerciales a partir del decenio de los 

noventa. Se comenta n las razo nes por las que las negocia

ciones multil aterales en el marco de la OMC han tenido re

sultados muy pobres; se resa ltan los peligros que amenaza n 

a la Unión Europea en su reciente fase de expansión a partir 

de sus 25 miembros. También se destacan las carac terísticas 

más relevantes en el proceso de integración reg ional as iáti

co y se explica cómo su creciente importancia en el comer
cio mundial y la inversión ex tranjera directa se contrapone 

a los intereses de Estados Unidos. Asimismo, se ana liza el 

desempeño de los bloques intra rregionales en América La

tina dej ando entrever la formación de dos polos hegemóni

cos encabezados por Estados Unidos en el norte y Bras i 1 en 

el sur. Se concluye que en virtud de los pocos ava nces en las 

recientes rondas de negociac ión minister iales y el c;.eciente 

dinamismo en la formació n de poderosos polos· hegemóni 

cos, el multil atera li sm o cede terreno al regionali smo. 

ESTANCAM IENTO DEL MU LTILATERALISMO 

La Declaración de Do ha prevé la negociación de los siguien

tes puntos: agricultura, servic ios, ~cceso a mercado en 

bienes no agrícolas , aspectos sobre los derechos de propiedad 

intelectual relacionados con el comercio; subsidios, antidum
ping, acuerdos comercia les regionales. También se consideran 

los tem as de Singapur : com ercio e inve rsión ; comercio y 

política de competencia, transparencia de la contra tación 

pública y fac ilitación del comercio. Incluye adem ás el co 

mercio elect rónico , trato especial y diferenciado, pequeñas 

economías, así como compromisos sobre as istencia técnica 

y creación de capacid ad. D e igual modo , se form ul an dos 

re soluciones: la D eclaración sobre Derechos de Propiedad 

Intelectual relacionados con el Comercio y la Sa lud Pública 

(TRIPS) y la Declaración sobre C uest iones y Preocupaciones 

relativas a la Aplicación de la Ley. La primera establece que 

los países miembro podrán adoptar medidas para proteger 

la sa lud pública y promover el acceso a medicamentos con 

el objeto de combat ir en fe rmedades com o el sida, la tuber

cu losis, el pa ludismo, etcétera. La segunda señala que las 

cues tiones co n mandato de negociación se abordarían con 

apego a lo convenido en la Declaración de Doha y aq uellas 

sin mandato, por medio del Comité de Negociaciones Co

mercia les. Se planeó ell de enero de 2005 como fecha lími te 

para terminar las negociaciones med iante un comprom iso 

único : nada es tá acord ado has ta que todo es té acord ado. 2 

En el proceso de las negociaciones pronto surgie ron aspe

rezas que obscu recieron el ánimo en la reunión de Ca ncún. 

Entre las más importantes des taca n los temas de Singapur, 

la incapacidad de cumplir con las fec has previstas, el co no

cimiento limitado de cómo alivia r el subdesa rrollo-\ y la pos

tura intra nsigente de Estados Unidos y la Unión Europea de 

exigir a los países en desarrollo la reducción drástica de ara n

celes agrícolas e industr iales y liberali za r el sec tor de servicios 

a cambio de casi nad a. E n Cancú n, los países en desa rrollo 

dij eron no encont rar equilibrio en el texto ni aprecia r ava n

ces en los temas sobre el subdesa rrollo. Las naciones ri cas 

se rehusa ron eliminar sus subsidios ag rícolas y a eliminar 

obstácu los para acceder a sus mercados. Otras diferencias 
resid ieron en los llamados temas de Singapur, en cuanto a 

la recrimin ación de dar prioridad a temas de interés para los 

pa íses ri cos; inversiones, competencias y transparencia en 

2. R. Corona Guzmán, " La reunión de Cancún y el futuro de la Ronda de 
Doha ", Comercio Exterior. vol. 54, núm. 12, México, dic iembre de 2004, 
pp. 1122-1130. 

3. Mientras que algunos paises suponen que el trato diferenciado y excep 
ciones son su ficientes, otros se enfocan en la apertu ra de los mercados y 
los beneficios derivados de la eliminación de las barreras al comercio. 
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compras gubernamentales. No obstante, el talón de Aqui

les de la reunión de Cancún lo constituyó el tema agrícola , 
en especial el caso del algodón. 4 Ahí se formaron dos blo
ques: por un lado Estados Unidos y la Unión Europea que 

se mostraron insensibles a roda propuesta que trastocara 
sus intereses agrícolas , mientras que el Grupo de los 20, 5 

liderado por Brasil, insistía en la reducción de las barreras 
comerciales en los países industrializados. Por su parte, el 

Grupo de los 23 6 propugnaban el goce de mecanismos de 
salvaguardia y trato diferenciado, además de apoyar la pos

tura del Grupo de los 20. 

4. Las actuales subvenciones agrarias de los países subdesarrollados se ca lculan 
en más de 1 000 mi llones de dólares diari os, hecho que contribu ye a la 
sobreoferta y al desplome de los precios de produc tos agrícolas bás icos . 
Esto afecta los costos de producción en esos pa íses, donde 70% de la 
pob lac ión vive en zonas rurales y su bsiste con menos de un dólar al día. 

5. Bras il , Argent ina, Bolivia, Colom bia, Paraguay, México, Guatemala, Costa 
Rica, Cuba, Venezuela , Ecuador, Perú , la India, Chile, China , Filipinas, Tai 
landia, Pakistán, Sudáfrica, Egipto y Nigeri a. El Grupo de los 20 nació en 
agosto de 2003 y aparec ió en escena en la Quinta Conferencia Ministeri al 
de la OMC reali zada en Ca ncún , Qu intana Roo. Inició co n 20 mi embros y 
pos teriormente se le sumaron tres países, pero Pana má decidió sa lirse, 
por lo que así se llamó el Grupo de los 22 . Más ta rde sa lieron Colombia y 
Perú, lo que hizo que ahora se autodenomine el G-20 plus. "Aceptan países 
desarro llados eliminar subsidios ag ríco las", El Financiero, 4 de marzo de 
2005, p. 22. 

6. Barbados, República Dominicana, Honduras, Indonesia, Jamaica, Ken ia, Mon 
golia, Nicaragua, Níger, Pakistán, Panamá, Perú, Filipinas, Trinidady Tobago, 
Turquía, Uganda, Venezuela, Zambia, Zimbaue, Tanzania y Ecuador. 
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En un intento por reavivar el multilateralismo y median
te previas reuniones de los ministros de comercio de países 

miembro, en 2004 se formuló el Texto Oshima, en el que 
destacan cinco áreas clave: a] agricultura, b] productos in
dustriales, e] temas de desarrollo, d] facilitación del comer
cio, y e] servicios. 7 

Con respecto a la agricultura se acuerda eliminar en una 
fecha por definir los subsidios a la exportación. En la prime

ra etapa habrá una reducción inicial de 20% de los subsidios 
rotales , se crearán incentivos para que los apoyos sean menos 
disrorsionantes y se permitirá a los países en desarrollo libe

rali zar los productos agrícolas en periodos más largos. En 
relación con los bienes industriales, se establece una fórmul a 

no lineal con cortes arancelarios más profundos para todos 
los productos tomando en cuenta el grado de desarrollo de 

los miembros , de tal modo que los menos avanzados queden 
protegidos. Los temas de desarrollo consideran la posibili
dad de contar con Aexibilid ades adicionales para atender 
necesidades particulares, según sea el caso. La facilitación 
del comercio prevé mejoras en el intercambio de mercancías 

mediante la simplificación y la modernización de los proce

dimientos aduaneros. El último punto es tablece pautas para 

7. Los temas de Singapur como el comercio y la inversión, la pol ít ica de compe
tencia y la transparencia en las compras gubernamentales quedaron fuera 
de la Ronda pero seguirán como grupos de estudio en la O M C. R. Corona, 
op. cit. 



un a mayor liberalización del mercado de los se rvicios, en es

pecial en los secto res de i nrerés para los países en desa rrollo , 

co mo el movimiento de trabajadores temporales. 

Una co ndición para el éx ito de la próxim a VI reunión mi 

ni steri a l es que se avance concretamente en los puntos hasta 

aquí comentados. Una conclusión sa ti sfactoria de la D ecla

ración de Doha podría saca r a 500 millones de personas de 

la pobreza y aporra r 200 000 millones de dóla res al año a los 

países en desarrollo. 8 

AMPLIACIÓN DE LA UN IÓN EUROPEA 

El proceso de integración europea se ha convertido en un 

fenómeno paradigm át ico en el cuál se orientan otros 

esfuerzos de integración reg ional. No obstante, mi entras 

que la causa principal de optar por la integ rac ión de mu

chos países es eminentemente econó mica, la de la Unión 

Europea tuvo su origen en el só lido intento por desterrar las 

desg racias de la guerra en territorio europeo. Jean Monnet y 

Roben Shuman aparecen como pioneros del mercado común 

europeo a partir de 1957, consr iruido por Bélgica, Francia, 

Alemania , Italia, Luxemburgo, y los Países Bajos. El pro

yecto se desa rrolló acompañado de paz y prosperidad en ese 

continente. En 1973, año en que el Reino Unido, Irlanda, y 

Dinamarca se sumaron a l bloque, se tenía el convencimiento 

de que la integración económ ica era una sólida alternativa 

de crecimiento y desarrollo , de tal suene que convenirse en 

miembro de la comunidad co nstituyó la prioridad de los 

países. Sin embargo , en la actualidad el crecimiento exorbi

tante del proyecto inicial comienza a presentar rupturas que 

amenazan con trastocar la solidez y la viabilidad del proceso 

de integración en el mediano plazo. En enero de 2002, 12 

países del bloque decidieron adoptar el euro como moneda 

única y en junio de 2004 los 25 miembros acordaron for

mular una cons ti tución, hecho inusitado en toda la histo ri a 

de los proceso de integración. En para lelo , se observa que el 

crecimiento económico de la Unión Europea ha entrado en 

una etapa de aletargamiento comparado con Estados Unidos 

y el Reino Unido (véase la gráfica 1). El euro y el pacto de 

8. En una reunión (ma rzo de 2005) de la OMC realizada en Mombasa, Ke
nia, Estados Unid os, Europa y Japón aceptaron conceptualmente que la 
reducción de los subsidios agropecuarios era necesa ria . En ese mismo 
espacio se discutió el Acceso a Mercados de Bienes No Agrícolas (NAMA, 

Non-Agricultura! Market Access) en donde México, Chile y Colombia pro
pusieron la eliminación de tarifas arancelarias. Con respecto a los subsidios 
agrícolas el Grupo de los 20 abogó por que se eliminaran en un plazo no 
mayor de ci nco años mientras que los países subdesarrollados prevén 15 
años. "Aceptan países desarrol lados ... ", El Financiero, op. cit., p. 22 . 

es tabilidad está n en cue llos de botell a, pues los criterios de 

Maastricht ya fueron vulnerados por las potencias líderes 

(F rancia y Alemania), a l ti empo que la sobrevaluación del 
euro respecto al dólar resta co mpet itividad a las exportacio

nes de la Unión Europea. Súmese a ello la incapacidad de 

ev itar el conflicto béli co de los Balcanes en el decenio de los 

noventa, las diferentes posturas con respec to al conflicto en 

lrak,9 y las dificultades para eje rcer el presupuesto a favor de 

los nuevos 10 miembros del bloque y en detrimento de los 

países que tradicionalmente han exportado. Se calcula que 

en los tres primeros años, la Unión Europea transferirá 40 

000 millones de euros para la restructuración económica de 

los nuevos miembros, mientras que és tos aportarán 15 000 

millones a Bruselas. Así, el costo de la ampliación entre 2000 

y 2006 ascendería a 67 000 millones de euros. 10 

Los generosos sistemas socia les desa rrollados después 

de la segunda guerra mundial se han vuelto cada vez menos 

sostenibles en la medida en que la población envejece. Tan 

sólo por ese lado las res tricciones de presupuesto de Maas

rri cht se tornan en focos de tensión a lo largo de la Unión 

PRODUCTO INTERNO BR UTO DE ESTADOS UNIDOS, EL RE INO UNIDO 

Y LA UN IÓN EUROPEA, 2000-2004 (VARIACIÓN PORCENTUAL) 
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Fuente: Von Heusinger Robert y Petra Pinzler, "Europa Dreht den Euro um", 
Die Zeit, julio de 2004, p. 15. 

9. La reciente guerra en Ira k dividió a Europa en lo que el ministro de defensa 
de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, llamó la vieja Europa, liderada por 
Francia y Aleman ia, renuente a una intervención militar, y a la nueva Europa, 
representada por el Reino Unido, Italia, España y Polonia, incondicional a 
los intereses estadounidenses . 

10. Una de las mayores dificultades es el tema agrario. Mientras que para los 
países de Europa Central y Orienta l la agricu ltura constituye 6.9% de su 
PIB, para la Unión Europea antes de la última expansión era de 2%; de igual 
modo, mientras que 27% de la mano de obra en los primeros se emplea 
en la agricultura, para la Unión Europea la cifra es sólo de 4% . J.R. García 
Menéndez y María del Pilar Naviera M., "Repercusiones de la ampliación 
de la Unión Europea", Comercio Exterior, vol. 54, núm . 5, mayo de 2004, 
México, p. 384. 
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La acumulación de reservas 

ha sido un factor de protección 

para las economías con un alto índice 

de liberalización comercial 

y financiera, ya que un colapso de los 

ingresos de divisas vía exportación 

o un repentino retroceso de los flujos 

de capital pondría en peligro el 

equilibro de las economías 

Europea, sobre todo en Francia y Alemania. 11 El crecimien

to de miembros de la Unión dificulta la posibilidad de llegar 
a consensos a pesar de que el principio rector (paz, libertad 

y democracia) sea el requisito para la inregración .12 Por un 
lado están los que, conscientes de constituir sólo 11 % de la 
población mundial, pretenden hacer de la Unión Europea 

una superpotencia que defienda sus intereses y contrarreste 
la hegemonía de Estados Unidos , China y la India, postura 
que no sólo genera divisiones al interior sino que contami

na la relación con Washington. En es te marco hay temor 
entre la población europea de estar importando la inesta

bilidad en lugar de difundir la democracia y la paz, ya que 
la expansión del bloque va acompañada de flujos migra

torios no gratos y competencia por los empleos vía bajos 

11. Por un lado las políticas de ajuste que se pusieron en marcha en Alemania 
mediante la llamada Hartz-Gesetz han comenzado a desmantelar la red 
social que protegía a los desempleados; y por el otro han contribuido a 
aumentar el desempleo formal al promover el surgimiento de mano de obra 
barata por medio de sus programas alternativos de creación de empleo . 
Brost y Uchatius., "5 216 434 Arbeits lose und kein Ende", Dieleit, 3 de 
marzo de 2005, p. 21. 

12. En este sentido Bulgaria, Croacia, Rumania y Turquía buscan ingresar en la 
Unión en los próximos años. Este último enfrenta la mayor de las dificul
tades por ser un país islámico; sin embargo, su rechazo acrecentaría la ya 
deteriorada relación entre el mundo islámico y occidente. Otros aseguran 
que Turquía ha llevado a cabo importantes reformas hacia la democrati
zación y el respeto a los derechos humanos principalmente en lo que toca 
a la minoría kurda y la el iminación de la pena de muerte. 
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sa larios. u El esfuerzo por establecer una constitución en la 

Unión Europea se torna cada vez más difícil pues requiere 
la aprobación de los 25 miemb ros. 14 Esto se percibió con el 
resultado de la reciente votación en contra de esa legis lación 
por parte de Francia y los Países Bajos, lo que de inmedia

to repercutió en un debilitamiento del euro. La adopción 
de esa divisa ha sido hasta ahora rechazada por Suiza, Di

namarca y el Reino Unido, lo que junto a la Convención de 
Schengen de 1985 -que permite el libre tránsito de ciuda

danos entre los países y que habían susc rito só lo 13 de los 
15 miembros antes de 2004- puede sugerir que el proceso 

de integración se torne en lo que se denomina una Europa a 

la carta, 15 en donde cada nac ión europea decida tomar del 
bloque integracionisra lo que le conviene. La falta de coordi

nación entre los miembros en cuanto a su respec tiva política 
económica ha sido el obstáculo más sobresaliente. Muchos 

atribuyen a la unión monetaria las airas rasas de desempleo, 
el bajo crecimiento económico y los abultados déficit fisca
les. Por ejemplo, la rasa de interés administrada por el Banco 

Central Europeo resulta excesiva para los países con niveles 
inflacionarios muy bajos, como Alemania. 

Con todo, de rarificarse la constitución europea se tendría 
un minisuo de relaciones exteriores y una política de defen
sa común, aspecto que es difícil imaginar ante el reciente 

fracaso para formular una política externa consensuada en 
relación con la intervención armada de Estados Unidos 
en Irak en 2003. 16 De acentuarse las diferencias , la Unión 

Europea se dividiría en varias regiones compuestas por di
ferentes países y con distintos niveles de integración. Con 
ello surgirían polos de poder no exentos de antagonismos y, 

por consiguiente, se vulneraría el fundamento que dio ori
gen a ese gran bloque de integración, abriendo de nuevo la 
posibilidad de enfrentamientos en ese rerrirorio. 17 

13. Hay una resistencia peculiar por parte de alemanes, franceses y holandeses a 
aceptar que la población turca superará en habitantes a cualquier miembro 
de la Unión Europea a partir de 2020, y goce de las prerrogativas de los ciu
dadanos europeos como poder trabajar y establecerse en cua lquier país . 

14. Los nuevos países miembro conservan su identidad nacional, y su interés 
por pertenecer al bloque reside en aclarar el camino al desarrollo y evitar 
ser víctimas de una nueva amenaza de la dominación rusa . 

15. The Economist. "A Survey of the EU's Eastern Borders ", 25 de junio de 
2005,pp. 1-15. 

16. La reciente guerra en Ira k dividió al viejo continente en lo que el ministro 
de defensa estadounidense, Dona Id Rumsfeld, llamó la vieja Europa, 
liderada por Francia y Alemania, renuente a una intervención militar, y la 
nueva Europa representada por el Reino Unido, Italia, España y Polonia, 
incondicional a los intereses de Washington . 

17. Elman Brok, miembro distinguido de la Convención Constitucional de la 
Unión Europea y consejero del excanciller Helmut Kóhl, advirtió que de 
fracasar el proyecto de la constitución europea se podría retroceder al 
nacionalismo que dio origen a la primera guerra mundial. The Economist, 
"Out Growing the Un ion. A Survey of the European Union", 25 de sep
tiembre de 2004, p. 5. 
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INTEGRACIÓN REG IONAL EN AS IA 

E 1 organism o m ás representati vo en el proceso de reg io

nali zación en Asia es sin dud a el foro de Cooperac ión 

Económica Asia-Pacífi co (A PEC, Asia-Pac ifi c Econ o mic 

Cooperation), formado co n obj eto de ay udar a des trabar la 

Ronda de Uruguay en favo r del multilaterali smo. El APEC 
se desenvuelve en tres ve rti entes: liberac ión del comercio, 

fomento de la inversión y cooperación técnica. En 1994 en 

Bogar, Indones ia, se ratificó el compromi so de las nac iones 

desarrollad as de liberar plenamente su comercio en 201 O y el 

de la región en 2020. T ambién se prec isó que esa liberación 

se haría de m anera volunta ri a sin establecer etapas o tramos 

predetermin ados pero ex tendiendo los benefi cios a terceros 

países .18 

A diferencia de la Unión Europea, la región de As ia Pa

cí fico no busca form ar una comunidad sino un foro de co

operación para el alcance de metas comunes. De acuerdo 

con Omar M artínez ,19 el interés por crea r un organismo 

de es te tipo nació después de la segund a guerra mundial en 

una región cuyo crecimiento económico obligaba una inte

racción económica y política más expedita. D e esa m anera, 

se form aron foros y orga nizac iones tanto reg ionales com o 

18. Eugenio Anguiano Roch, " Liberación comerc ial en el APEe", Comercio 
Exterior, vol. 52, núm. 9, México, septiembre de 2002, pp. 790-798 . 

19. Omar Martinez Legorreta, "La const rucción de la región Asia Pacifico. El 
papel de los organismos internacionales regiona les", Comercio Exterior, 
vo l. 52, núm. 9, México, septiembre de 2002, pp . 762-775. 

sectori a les y ag rupaciones gubernamentales . Por orden de 

aparición es tán el foro de Libre Comercio y Desa rrollo del 

Pacífico (Pafrad , Pacific Free Trade and D evelopment), el 
C onsejo Económico de la C uenca del Pací fi co (PBEC, Paci

fic Bas in Economic Council); el Consejo de Cooperac ión 

Económica del Pacífico (PECC, Pac ific Economic C oopera

tion Council), y por último el APEC en 1989. Por ot ro lado , 

se crearon o rganizac iones intergubern a menrales como la 

Comi sión Económica Social para Asia y el Pacífico (ESCAP, 
Economic and Social Commiss ion for As ia and the Pac ific), 

de la O rga nización de las Naciones Unidas, la Asociación de 

Naciones del Sudes te de As ia (A N SEA), y el Banco As iático 

de D esa rrollo (BAO). 
Los es fuerzos por constituir un a reg ión económica co

menza ron a c ri stali zarse desde los años se tenta y aunque 

fueron liderados en su momento por Japón y Australia, in

cluían un a presencia importante de Es tados Unidos. Uno 

de los objetivos era garantizar la es tabilidad y la prosperidad 

en la reg ión mediante la convergencia de intereses del sec

tor privado de Es tados U nidos, Canadá, Japón , Austra lia , 

y N ueva Zelandia. En es te marco, se le atribuyen a l Paft ad 

importantes logros en torno al desa rrollo intelec tual y de 

liderazgo, mismos que se proyectan en los éx itos del PECC y 
del APEC. Por su parte, el PBEC representa la fuerza negocia

dora de empresas tras nac ionales de Corea del Sur, Taiwan , 

Es tados U nidos, Canad á, H ong Ko ng, Indonesia, M alas ia, 

Filipinas, Singapur y Taila ndia pa ra expandir el co mercio 

y la inversión mediante el fom ento de m ercados abiertos . 
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Esta entid ad organi za foros de enl aces y servicios en donde 

la competiti vidad y las capacidades individuales impulsan el 

interca mbio comercial. El PECC, inst ituido en Canberra en 

1980, es una organización no oficial que incluye al Paftad y 

al PBEC. Sin ser un foro intergubernamental, este organismo 

busca influir en la cooperación económ ica regional agrupan

do a los secto res académico, empresa ri al, y gubernamental. 

En la actualidad y basados en su cláusula de no exclusividad 

y regionali smo abierto , el PECC incluye entre sus miembros 

a los 1 O países que integran la A NSEA, así como a va ri as na

ciones de la OCDE. También está n C hina y Taiwan, como 

miembros regulares , y Rusia y Vietnam como observadores 

y ca ndid atos a su ingreso. 

Existen cuatro organizaciones intergubernamentales en 

la región. La más antigua es la Comisión Económica y Social 

para Asia y el Lejano Oriente, establecida en Shangai en 1947. 

Ésta ca mbió su nombre y sede en 1974 a Comisión Econó

mica y Social para Asia y el Pacífico (ESCAP) y se instaló en 

Bangkok, Tailandia. Los fundadores son Australia, Fran

cia, la Unión Soviética, Estados Unidos, C hina, la India, y 

Tailandia. Actualmente tiene 52 miembros y funge como el 

vehículo oficial de la ONU para fomentar el comercio inter

nac ional y el desarrollo. Es el único foro intergubernamen

tal que cubre toda la región y constituye un espacio para el 

di álogo norte-sur. Por su parte la ANSEA se fundó en 1967 

con Filipinas, Indonesia , Malasia, Singapur, y Tailandia. Su 

objetivo principal es la solución de problemas económicos, 

políticos y sociales entre sus miembros. Este organismo ha 

sido un importante espacio de discusión de problemas polí

ticos inherentes al periodo de la guerra fría, pero al mismo 

tiempo ha trabajado conjuntamente con el APEC para fort a

lece r la integración de mercados intras ubregionales. A partir 

de 1993 creó su propio mecanismo coordinador para confi

gurar el á rea de libre comercio de la A N SEA como respuesta 

a la creación del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte, TLCAN. Entre los retos más recientes e importantes 

de es ta agrupación está la crisis de Asia en 1997-1998 y la se

paración de Ti mor Oriental de Indonesia. Por último, el BAO 

se fundó por iniciativa de Japó n en 1966 y tiene su sede en 
Manila. Es una institución financiara equivalente al Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y constituye la principal 

fuente de fin anciamiento de los pa íses pobres de la región 

as iática. Aunque Estados Unidos y Japó n apa rezcan como 

los principales contribuyentes, la esfera de influencia nipo

na ha crecido en los últimos 20 años debido a que Estados 

Unidos ahora ve a va rios países de la zona como competido

res y no como economías subdesa rroll ad as neces itad as de 

fondos. No obstante la presencia de capital estadounidense 

en la APEC es abrum adora. En 2000 los tÍtulos de ese país 
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representaban 70% del va lor de los mercados acciona ríos y 

67% de los bonos nacionales. El proceso de liberali zación 

financiera materializado en el decenio de los noventa para la 

reg ión no sólo se señala como el responsable de la crisis as iá

tica de 1997- 1998, sino que demuest ra la supremacía de los 

intereses fin ancieros de Estados Unidos en la zona. 20 

Históricamente, China , Japó n, Europa Occidental y Es

tados Unidos se han disputado la hegemonía en la región en 

los tres t'dtimos siglos. Tan sólo durante la segunda mitad 

del siglo XX la guerra fría condujo a importantes formacio

nes politicoeconómicas. Es en ese periodo cuando la parti

cipación e influencia de Es tados Unidos en la región sentó 

sus bases a partir de su a li anza es tratégica con Japón y de las 

guerras de Corea y Vietnam. El desa rrollo económico y ex

portador de la zona se apuntaló en el apoyo de Washington 

y rep resentó un instrumento bás ico en la política de conten

ción. En es te tenor, el desarrollo es tratégico y competitivo 

de la m ayor parte de los es tados de la región se dio mediante 

formas de gobierno autoritari as e intervencionistas, como 

lo ejemplifican Corea del Sur y Tailandia. 

Si durante el decenio de los ochenta Japón hizo que Es

tados U n idos recurri e ra a ma niobras proteccionistas para 

disminuir su déficit comercial, después de la caída del muro 

de Berlín, C hina emergió como la nueva fuer za motriz en el 

área y como una seria amenaza para los intereses de los dos 

primeros países. En ese escenario el desequilibro comercial 

estadounidense con la región as iática fue, una vez m ás, el 

obs táculo más importante del multilateralismo. Los bancos 

cent ra les de Japón, C hina, H ong Kong, Taiwan y Corea del 

Sur han adquirido bonos de Estados Unidos, acumulando 

así las reservas mundiales más cuantiosas en dólares duran

te los últimos 1 O años. D e ac uerdo con The Economist, estas 

instituciones financieras ateso ran 1. 3 billones de dólares 

(trillones en términos anglosajo nes), lo que representa casi 

la mitad del gran total. 21 El interés por acumular reservas en 

dólares vía adquisición de act ivos estadounidenses es evitar 

la revaluación de sus respec tivas monedas que , de lo contra

rio, resra rían competitividad a sus exportaciones. Si bien 

estas intervenciones en el mercado cambiario han evitado 

que la ca ída del dólar registrad a a part ir de 2001 haya sido 
más brusca, han pospuesto el ajuste inev itable del desequi

librio externo de la economía de Estados Unidos. El défi cit 

co mercial de ese país se ubicó a fines de 2004 en 617 70 0 

20. Joseph St igl itz. Globalization and lts Discontents, W.W. Norton & Company 
Nueva York , 2002 , y Gen evieve Marchini, " Liberación y reformas fi nan
cieras en el marco del APEe", Comercio Exterior, vol. 52 , núm. 9, México, 
septiem bre de 2002 , pp . 808-822 . 

21 . The Economis t, " Fiying on One Engine .. . ", op. cit. 
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millones de dólares de los cuales 162 000 correspondieron 
al desequilibrio comercial con C hinaY 

La acumulación de reservas ha sido un factor de protec
ción para las economías con un alto índice de liberalización 

comercial y financiera, ya que un colapso de los ingresos de 
divisas vía exportación o un repentino retroceso de los flujos 

de capital pondría en peligro el equilibro de las economías de 
la región como ocurrió en 1997. Sin embargo, el monto ac tual 
de reservas rebasa con mucho el nivel adecuado para contra

t-res tar una crisis financiera y es resu ltado de una estrategia 
de abaratamiento de las exportaciones, hecho que vulnera 
gravemente las condiciones de comercio. La publicación de 

marras describe los superávit co merciales de la región como 
un mercantili smo recalcitrante (deeply rooted mercantilism) 
y advierte que se está incurriendo en una práctica desleal de 
comercio, pues el Fondo Monetario Internacional (FMI) pro
híbe la manipulación del va lor cambiario de una moneda 

con el fin de conferir una ventaja a las exportaciones.23 En 

el caso de Japón, que registra un superáv it comercial desde 
1981, reva luar el yen significaría reducir la demanda externa 

22. En contraste, The Economist argumenta que la corrección del déficit co
mercial de Estados Unidos no depende de la reva luación del yuan puesto 
que la participación de China en ese balance es de só lo 1 0%; por tanto una 
revaluación de esa moneda en un porce ntaje similar reduci ría el déficit en 
1%. La so lución a dicho desequili brio radica en una reducción del gasto 
público y en un aumento del ahorro privado. The Economist, "C hinas·s 
Exchange Rate", 5 de feb rero de 2005, p. 12, y El Financiero, " Disminuyó 
el défic it comercial de Estados Unidos en diciembre; sin embargo reg ist ra 
una merma anual sin precedentes", 5 de febrero de 2005, p. 9 A. 

23. The Economist, 20 de septiembre de 2004, pp. 1-30. 

y dificultaría superar el aletargamiento económico arrastra
do desde el decenio de los noventa, lo que hace suponer que 
la economía mundial está mejor sin el ajuste de esa divisa. 
Pero en lo que toca a las monedas de China, Corea del Sur y 

Taiwan, con un superávit conjunto de 133 000 millones de 
dólares en 2002, monto superior al de Japón (113 000 millo
nes) y al de la Unión Europea (72 000 millones de dólares) , 

el ajuste es recomendable. Sin duda, China figura como la 
economía de mayor importancia en la región asiática después 

de Japón. Desde 1994 el yuan se ha cotizado en 8.3 unidades 
por dólar, permaneciendo incólume ante la crisis de la zona 

en 1997 y 1998. En virtud de que el tipo de cambio yuan
dólar ha permanecido fijo , se dice que conforme se devalúa 
es te último también lo hace la moneda china, fenómeno que 
contradice la teoría económica, pues se supone que el creci

miento económico de una nación conduce al fortalecimien
to de su moneda y a un défi cit comercial. China es el único 

país que ha sostenido tasas de crecimiento económico muy 
por arriba del promedio mundial; mantiene un creciente 
superávit comercial con Estados Unidos y se ha convertido 
en el principal destino de la inversión extranjera directa al 
recibir más de 50 000 millones de dólares anuales (65 000 
millones en 2004). 24 Ello sugiere que su moneda está subva

luada y debería fortalece rse. El porcentaje de subvaluación 

24 . El sa ldo de su balanza comercial tota l ha comenzado a ser deficita rio por 
el alto prec io del petró leo y otras materias primas y bienes de capital. De 
hecho las importaciones chinas han aumentado a una tasa de 40% . Si n 
embargo, muchas de las importac iones están dest inadas a fortalecer su 
potencial exportador. 
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del yuan difiere de acuerdo con la merodología utilizada, 

pero va de 20 a 56 por cien ro. El ajuste parece complicado 
por la rigidez del sistema financiero de esa nación, que se ve 
reflejado en un control de flujo de capital. El gobierno chi

no teme que un fortalecimiemo repemino del yuan pueda 
desatar una deflación 25 y con ello rrasrocar el crecimienro 
económico, la tasa de desempleo y su sistema bancario fi

nanciero. Se sugiere que el ajuste sea dosificado y mediante 

el anclaje del yuan a una canasta de monedas que incluyan 
el euro para que de esa manera el ajuste no vulnere el resro 
de las variables macroeconómicas. 

De no darse la revaluación del yuan es probable que las 
relaciones comerciales se deterioren y que un avance del mul

tilateralismo sea cada vez más difícil. El secror manufacture
ro estadounidense ha comenzado a protestar enérgicameme 
en comra de las importaciones chinas exigiendo el estable

cimiemo de barreras comerciales. Alegan que esas compras 
han provocado la pérdida de empleos y han impulsado un 

proceso de desindustrialización en el país septentrional. En 
una etapa en que las economías occidemales atraviesan por 
un fuerte aletargamienro económico acompañado de al ros 
índices de desempleo, el comercio mundial podría verse 
inmerso en una guerra comercial de grandes dimensiones, 
sobre todo porque el déficit externo en Estados Unidos no 

puede sostenerse por mucho tiempo. 26 Lo alarmame es que 
conforme se deprecia el dólar, un número crecieme deban
cos centrales optan por el euro como moneda de reserva, he

cho que podría acelerar la desestabilización de la economía 
estadounidense. 27 Aún hasta 2014 existirán en el marco de 

la OMC salvaguardias que pueden ser utilizadas en casos en 
que se comprueben prácticas de comercio desleal. Sin embar
go, el gobierno de Bush prefiere mantener cierta cordialidad 

25. Existen presiones deflacionarias derivadas de un acentuado aumento de la 
productividad y del exceso de capacidad en las empresas estatales. 

26. The Economist habla de un escenario catastrófico en 2007 al imaginar un 
déficit externo de 7% del PIB (800 000 millones de dólares) y una inminente 
caída del dólar de 40%. La crisis desencadenaría una serie de medidas 
proteccionistas y la retirada de Estados Unidos de la O M C. Las tasas de 
interés subirían, el euro se sobrevaluaría tanto que la Unión Monetaria se 
disolvería. Los países subdesarrollados sufrirían el cierre de los mercados 
exportadores y su deuda externa se volvería impagable. La economía 
mundial experimentaría una de sus peores recesiones. 

27. En sólo cinco años las reservas de los más importantes bancos centrales del 
mundo están en la divisa comunitaria que se ubica en 180 543 millones de 
dólares que, sumados con las reservas en euros de la comunidad, arroja un 
total aproximado de 356 000 millones de dólares equivalentes en euros . 
A. Sandoval. "Bancos centrales del mundo aumentan en 88 943 mdd sus 
reservas en euros; la moneda común desplaza a otras divisas", El Finan
ciero, 7 de febrero de 2005. Japón que posee las reservas en dólares más 
cuantiosas después de Estados Unidos (840 600 millones) y Corea del Sur 
(199 600 millones) estudian la posibilidad de diversificarlas. El Financiero, 
"Inflación en México y posible diversificación de reservas internacionales 
en Asia ubican al spot en 11.0280", 11 de marzo de 2005. 
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con China en virtud de que el conflicro con Corea del Norte 
forma parte importame de la agenda de seguridad nacional. 

Ame las dificultades por destrabar las negociaciones multila
terales, Estados Unidos opta por los tratados bilaterales, por 

ejemplo con Chile, Singapur, Cemroamérica, 28 Australia, 
etcétera, constituyéndose así una bola de espagueti, según el 

connotado economista Jagdish Bhagwati. 29 

INTEGRACIÓN REGIONAL EN AMÉRICA LATINA 

En el decenio de los noventa y debido en parte a los efecros 
económicos esperados de la caída del muro de Berlín, 

cristalizaron diversos proyectos de integración en el comí
neme americano, sobre todo a partir del supuesro de que un 

avance en el desarrollo, a la luz de la globalización económica, 
exigía nuevas estrategias de integración regional o, en su caso, 

profundizar los programas existemes. Los modelos regionales 
más importames que incluyen el proceso de imegración en el 
continente son el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), el Mercado Común del Sur (Mercosur), el 
Mercado Común Centroamericano (MCCA), la Comunidad 
del Caribe (Caricom), y la Comunidad Andina (CAN). 30 A 

cominuación se revisa la evolución de esos tratados a partir 
del decenio de los noventa, así como su implicación en el 

megaproyecro lanzado por el expresideme George Bush a 
finales de los años ochenta, conocido como el Área de Libre 
Comercio de las Américas (ALCA). 

A 10 años de vigencia del TLCAN, se ha generado una 
amplia gama de análisis que han influido en el ánimo de las 
negociaciones del ALCA. En muchos de ellos se resaltan los 

aspectos negativos del pacto rrilateral de América del Nor
te, los cuales, incluso, se han usado como argumemos en 
contra de un proceso de liberación comercial del tipo que 

originalmeme perseguía el ALCA. Un estudio publicado en 
2004 por la Fundación Carnegie Endowment for Interna

cional Peace, concluye que el TLCAN quedó muy atrás con 

28. CA FTA : Tratado de Libre Comercio de Centroamérica . 
29. Quizá la sola detección y análisis de las desventajas derivadas de la desvia

ción del comercio no sea lo más grave, sino la proliferación exuberante de 
los tratados bilaterales . En la última estimación se contaba con 400 y el 
número crecía semanalmente. La situación se ha convert ido en una bola de 
espagueti -así lo define Bhagwati- debido a los intricados lazos comer
ciales que se han generado entre los países. El autor muestra un diagrama 
de los vínculos comerciales bilaterales y multilaterales en la actualidad. 
No se puede hablar ya de bloques comerciales si Israel y Singapur tienen 
un tratado comercial con Estados Unidos. J. Bhagwati, Free Trade Today, 
Princeton University Press, Nueva Jersey, 2002, pp. 12-15. 

30. La CA N surgió en 1969, y está integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela . 



C U A D R O 1 

MÉXICO : COMERCIO EXTERIOR TOTAL Y BILATERAL CON ESTADOS UNIDOS, 1994-2003 (M ILES DE M ILLONES DE DÓLARES) 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Comercio total 140.1 151 .9 185.5 220.2 242.9 278.4 340. 5 327.2 329.7 33 5.3 
Exportaciones 60.8 79.5 96.0 110.4 117.5 136.4 166.1 158.8 161.0 164.8 
Importaciones 79.3 72.4 89.5 109.8 125.4 142.0 174.4 168.4 168.7 170.5 
Saldo - 18.5 7.1 6.5 0.6 - 7.9 - 5.6 - 8.3 -9.6 -7 .7 - 5.7 

Comercio biJa teral 106.4 120.1 148. 1 176.2 196.1 226.0 275.6 26 1.7 255.8 256.8 
Exportaciones 51 .6 66.3 80.6 94.2 102.9 120.6 147.8 143.7 144.8 147.3 
Importaciones 54 .8 53.8 67.5 82.0 93 .2 105.4 127.8 11 8.0 111.0 109.5 
Saldo -3 .2 12 .5 13. 1 12 .2 9.7 15.2 20 .0 25.7 33 .8 37.8 
Relación entre el comercio bilateral 

y el total (%) 76 79 80 80 81 81 81 80 78 77 

Relación entre la IED y el PIB (%) 2.5 2.9 2.3 3.0 2.9 2.7 2.8 4.2 2.3 1.7 

Fuente: elaboración del autor con base en datos deiiNEGI y el Banco de México. 

respecto a las expectativas optimistas iniciales. 31 Los autores 
aseveran que ese tratado comercial no ha contribuido a crear 

en México los pues tos de trabajo que neces ita la pobl ación 
y que de 1994 a 2002 sólo se gene raron 500 000 empleos en 
el sector manufacturero, mientras que en el agrícola se per
dieron 1.3 mi llones de puestos de trabajo. Aclara que aun 
cuando los sa larios rea les son menores, en comparación con 
los prev ios al TLCAN, su deterioro no se atribuye al Tra tado 

mismo, sino a la cr isis fin anciera que se desató en Méx ico a 
fines de 1994. Tampoco se ha detenido el fluj o migratorio; al 

contrario , és te ha aumentado y se ca lcula que la emigración 
anual es de 400 000 personas. Los niveles de contaminación 
ambiental en ese país se han acentuado en los sectores manu

facturero y agrícola, generando daños ca lculados en 36 000 
millones de dólares en el decenio de los noventa. El sector 

agrícola es el m ás afectado , pues ha sufrido una aguda pola
ri zación entre los que se han incorporado a la agroindust ri a 
con altos niveles de productividad y los que se han quedado 

poco a poco rezagados y em pobrecidos. Este proceso se ha 
reflejado, entre otros aspectos, en un deter ioro ambiental a 

causa de la defores tación de 630 000 hectáreas en regiones 
con una gran diversidad biológica. 

Por otro lado , como se consigna en el cuadro 1, el aumen
to del comercio ha sido ev idente desde la firma del Tratado. 
Antes de la recesión estadounidense de 20 01, el comercio 
bilateral entre México y Estados Unidos mostraba una cla

ra tendencia concen trado ra. Sin embargo, a raíz de la crisis 
eco nóm ica que afectó a es te último y la consecuente dismi-

3 1. John, J. Audl ey, D.G. Papademotriou , S. Polaski y Scott Va ughan, " La 
promesa y la realidad del TLCA N, lecciones de México para el hemisferio" 
<http://www.ceiporg/fi les/pdf/NAFTA_Report_C hapter One.pdb. 

nución del comercio , se redujo el grado de concentración , 
favoreciendo relativamente a otras zonas, como la Unión 

Europea, América Latina y Asia. De igual modo, se obser
va a partir de 200 0 un estanca miento en el crecimiento del 
comercio ex terior de México, tanto general como el cele
brado con el país del norte. E llo puede explica rse no sólo 
por la baja de la demanda de productos nacionales si no por 

la pérdida de competitividad refl ejada, por ejemplo, en un 
desplazamiento de México a favor de C hina en el mercado 
estadounidense. No obsta nte, el saldo comercial superavita

rio con la nación septentrional ha venido creciendo de ma
nera constante, mientras continúa el déficit de México con 

el resto de sus socios comerciales . 
De 1994 a 2003 el comercio ex terno de M éxico se incre

mentó 286% y como porcentaje del PIB pasó de 27.8% en 
1994 a 53.5% en 2003; sin embargo no parece haber un a 
relación positiva entre este desempeño y el crecimiento eco

nómico, así como con el nivel de empleo como se esperaba 
en vísperas de la firm a del tratado. Tampoco se percibe una 
copiosa afluencia de capital. La invers ión ext ranj era directa 

(IED) como porcentaje del PI B observa un comportamiento 
pobre; con excepción de 2001 , año de las fusiones banca

rias más importantes, la participación permanece por abajo 
de 3% de ese indicador. Más bien , la apertura comercial ha 
conducido a u na agudización de procesos de concentración y 

centralización en el sector exportador, así como su consecuente 
desv inculación del resto de la economía. El sector manufac
turero, en especial las industrias automovilística y maquila

dora de exportación, el de servicios y el financiero, así como 
la agroindustria, han sido los grandes benefici ados, hecho que 

tampoco resulta novedoso si tomamos en cuenta que antes de 

1994 os tenraban ya posiciones privi legiadas. 
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En un documento publicado en 2003 por la CEPAL se 
indica que las exportaciones totales de América Latina y el 
Caribe aumentaron de 120 7 19 millones de dólares en 1990 

a 348 279 millones en 2002 .32 Según el cuadro 2la tasa de 
crecimiento anual muestra un alto dinamismo hasta 2000; 
sin embargo, en 2001 se observa un agudo decremento, pero 

una ligera recuperación a partir de 2002 , hecho que coin
cide con la recesión registrada en la economía mundial, en 
especial en Estados Unidos. La participación de las expor

taciones dentro de la región se mantuvo alta en el periodo 
1990-2002, excepto en los dos últimos años. 

La Comunidad Andina agrupa una población de 105 mi
llones de habitantes y un PIB aproximado de 286 000 millo
nes de dólares. Tuvo un incremento en las exportaciones de 

64%alpasarde31 751 millonesde dólaresen 1990a52177 
millones en 2002. El comercio entre los países integrantes 

alcanzó su punto más alto en 1995 con una participación de 
12.4% con respecto al toral. Durante 2001 y 2002 se apre

cia una ligera recuperación en este rubro. A pesa r de las di
ficultades económicas condicionadas por factores externos 
que contribuyeron a la ca ída de los precios internacionales 

de productos primarios, como el petróleo y el café, a finales 

de los noventa se alcanza ron logros significativos en torno 
al proceso de integración concretando una unión aduanera 

32 . Raúl Maldonado, Avance y vulnerabilidad de la integración económica de 
América Latina y el Caribe, CEPAL, Serie Comercio Internacional, Sa ntiago, 
Ch ile, 2003. 
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a partir de 1995 . D es taca el a rancel externo común (AEC) ,.J3 

la coordinac ión de políticas mac roeconó micas pl anteando 
una co nve rgencia a más tardar en 2015 ·14 y los acuerdos de 

seguridad reg ional. 35 También sobresa len lo esfuerzos que 
apuntan hacia un a integración comercial con el Mercosur. 

En di ciembre de 20 04 se firm ó en la ciudad peruana de 
Cuzco, la Unión Sudamericana integrada por doce países 

latinoamericanos. La también conocida Comunidad Sura
mericana de Naciones se compone por los países miembros 

de la Comunidad Andina , los del Mercosur además de C hi
le, Guyana y Surinam. 

El Mercosur aumentó sus exportaciones 92% al pasa r de 
46 403 millones de dólares a 89 500 millones de dólares en 
el periodo indicado en el cuadro 2. El comercio intras ubre

gional es uno de los más intensos en América Latina, con 

niveles promedio de 20 %. El Mercosur36 se creó en 1991 por 
el Tratado de Asunción suscrito por Argentin a, Brasil , Para
guay y Uruguay. C hile, Bolivia y Perú se incorporan como 

países asociados en 1996, 1997 y 2003, respectivamente.37 

El objetivo principal es establecer un mercado común donde 
exista libre circulación de bienes, servicios, y factores pro

ductivos, un acuerdo de complementación económica, una 
política comercial común ante terceros países, así como la 
coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales. 

La región ha sido muy golpeada por factores ex ternos como 
la desaceleración económica a principios del decenio actual, 
la devaluación del real brasileño a finales de los noventa y la 

crisis argentina de 200 l. Esos acontecimientos disminuye
ron la intensidad del comercio intrasubregional, aumentaron 

el endeudamiento ex terno de Brasil y Argentina , redujeron el 
ingreso de capital y postergaron el es tablecimiento del acuerdo 
de cooperación económica en virtud de los agudos desequi-

33. El proceso ha sido paulat ino y ha evolucionado conforme a las difi cultades 
de las economías integrantes. Comenzaron Co lombia, Ecuador y Vene 
zuela en niveles básicos de 5, 1 O, y 20 por cien to. Bolivia tiene un es tatus 
preferencial y Perú se incorporó hasta 1997. No obstante, los ava nces para 
constituir una política agraria común han sido pobres, /bid. 

34. Se estableció alcanzar y mantener un déficit público no mayor de 3% y un 
endeudami ento no superior a 50 %, ambos con respecto al PIS, así como 
avanzar en la puesta en marcha de polít icas monetarias y cambiarías 
convergentes. 

35. Se ref iere al plan de disminuir el gasto mil itar y asegura r la paz en la región. 
Sin embargo, los conflic tos entre los miembros no han sido infrecuentes. 
Recie ntemente se seña ló que el gobierno ve nezolano de Hu go Chávez 
otorgaba facilidades a los dirigentes de la guerrilla co lombiana, desatando 
tensiones entre ambos estados . 

36. El Mercosur posee entre otros dos órganos llamados Consejo del Mercado 
Común y Grupo Mercado Común que se encargan de la toma de decisiones 
y las actividades de gestión, respectivamente 

37. Amalia Stuhldreher, "El Mercosur como actor en el plano internacional", 
Comercio Exterior. vol. 54, núm . 5, México, mayo de 2004, pp. 418-426. 



C U A D R O 2 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE : EXPORTACIONES TOTALES Y POR AGRUPACIONES REGIONA LES DE INTEGRACIÓN, 1990-2002 

(MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

1990 1995 1997 2000 2001 2002 
América Latina y el Caribe 
Exportaciones totales 120 719 216 545 283 632 359 396 345 366 348 279 

TMCA 6.5 21.8 11 .7 22.7 -3.9 0.8 
Exportaciones a la región 16 802 42 740 59 864 62 222 60 267 55 103 

TMCA 8.2 21 .9 22.4 28 .2 - 3.1 -8 .6 
Porcentaje reg iona l 1 total 13.9 19 .8 21.1 17 .3 17. 5 15.8 
Comunidad Andina 
Exportaciones totales 31 75 1 39 134 47 677 59 456 52 172 52 177 

TMCA 30 .2 16.1 4.8 35.1 - 12 .3 
Exportaciones a la zona 1 324 4 859 5 628 5 167 5 656 5 278 

TMCA 31.0 39.9 18 .2 31 1 9.5 -6.7 
Porcentaje intrasubregional CAN/total 4.2 12.4 11 .8 8.7 10.8 10. 1 
Mercado Común del Sur (Mercosur) 
Exportaciones totales 46 403 70 129 82 596 85 692 89 078 89 500 

TMCA -0 .3 13.3 11 .0 12.3 4.0 0.5 
Exportaciones a la zona 4 127 14 451 20 546 17 71 o 15 298 10 114 

TMCA 7.3 19.9 20.3 16.8 - 13 .6 -33.9 
Porcentaje intrasubregional MERCOSUR!total 8.9 20.6 24.9 20.7 17.2 11.3 
Mercado Común Centroamericano (MCCA) 
Exportaciones tota les 3 907 6 777 9 275 11 512 10 185 10 008 

TMCA 9.2 23 .3 26.5 -1 .0 - 11.5 -1.7 
Exportaciones a la zona 624 1 451 1 863 2 615 2 829 2 810 

TMCA 8.9 18.2 20.0 30.1 8.2 -0.7 
Porcentaje intrasubregional MCCA!lotal 1G .O 21.4 20.1 22 .7 27.8 28.1 
Comunidad del Caribe (Caricom) 
Exportaciones totales 4 11 8 5 598 5 861 6 358 6 225 6 163 

TMCA 11 .6 25 .2 3.1 23.0 -2.1 - 1.0 
Exportaciones a la zona 509 843 976 1 230 1 134 1 231 

TMCA 2.9 26.5 11.5 12.3 -7.9 8.6 
Porcentaje intra Caricom/total 12 .4 15 .1 16.7 19.4 18.2 20.0 

TMCA = tasa media de crecimiento anual. 

Fuente: Raúl Maldonado, Avance y vulnerabilidad de la integración económica de América Latina y el Caribe, CEPAL, Serie Comercio Internacional, 2003, p. 10. 

librios ex ternos . N o obsta nte, los mandatarios de los dos 

países líderes (Lula y K irchner) se han propues to impulsar el 
Mercosur logrando ya pos iciones co njuntas co n respecro al 
ALCA y a la U nión Europea, 38 así como con C hina, la Indi a 

y Rusia. En ese contexto, el acerca miento del M ercosur con 
la Comunidad Andina ha sido singular y va desde la firm a de 
un acuerdo marco de complementación económica en 2002, 

pasando por la firm a de un tratado de libre comercio a partir 
de 2004, has ta la celebración de la U nión Sudamericana en

tre los dos bloques comerciales a finales de 2004 . Sobresa le 
el liderazgo de Brasil en las negociaciones del ALCA como 
principal fuerza opos iro ra ante los intereses de Es tados Uni 

dos por m ateri a li zar un acuerdo más ambicioso. 

38. La re lación comerc ial con la Unión Europea se ha empa ntanado por la 
co lisión de postu ras en torno al tema agríco la, cuyo escenar io ha ten ido 
lugar en las recientes rondas de negociac ión de la O M C. 

El MCCA repuntó sus exportaciones en 25 0 % : pasa ron 

de 3 907 millones de dólares a 10 008 millones de dólares 
en doce años. El cuad ro en cues tión mues tra un progres ivo 

intercambio dentro de la zona, ya que pasa de una partici
pación de 16% en 1990 a 28 .1 % en 2002 . La integ ració n 
centroamerica na comenzó en el decenio de los cincuenta y 

para 198 0 el intercambio intras ubregional alcanzaba 1 200 
millones de dólares apoyado por el desa rrollo industrial. E n 
1986 se dio un nuevo impulso con el Proceso de Esquipu
las y el Plan de Acción para Cenrroamérica, que derivó en la 

suscripción del Prorocolo de Teguciga lpa y la creación del 
Sistema de Integración Ce nt roa mericana, así como con el 
Protocolo de G uatemala en 1993. A inicios del nuevo mile
nio, la recesión estadounidense, la caída de los precios del café 

y la secuela de desas tres naturales afec taron a la región. Sin 
embargo, el comercio inrras ubregional pareció compensar 

en parte la fuerte vulnerabil idad extern a al a lcanzar niveles 
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superiores a 27% en los dos ültimos años . Las perspectivas 

de desarrollo de la región parecen opt imistas. La presencia de 

regímenes democráticos y la extensión hasta 20 1 O de la ap li 

cac ión de subsidios a la expo rtació n de maquila aprobados 
por la OMC, jun to con los ava nces del Tratado de Libre Co

mercio con Es tados Unidos (CAFTA) y -quizá en menor 

medida- la probabilidad de co ncreta rse el Plan Puebl a Pa

nam á, co nfi eren a la zona ventajas extraordinaria s. Pablo 

Rodas concluye en un es tudio rea li zado por la Asociación 

de Invest igación y Estudios Sociales en torno a empresas 

consolidadas con departamentos de exportación, que la in

tegración en el MCCA ha sido modesta en comparación con 

lo alcanzado en los años se tenta y que mientras Honduras y 

Nicaragua mues tran crecientes ni ve les de comercio intra

subregion al, Cos ta Rica ha di sm inuido su intercambio con 

la zona centroamericana. 

La Ca ricom registra un aumento de sus exponaciones de 

só lo 50% al pasar de 4 118 millones de dólares en 1990 a 6 

163 millones de dólares en 2002. No obstante la participa

ción del comercio al interior se fortalece de 12.4 a 20.0 por 

ciento. Esta agrupación reüne a 15 países39 y fue establecida 

luego de 15 años de esfuerzos y experiencias por el Tratado 
de Chaguaramas en 1973. Su desempeño en el comercio 

ex terior es el más débil de la región y fue tras tocado por los 

atentados del!! de septiembre del2001 en Es tados Unidos con 

un decremento importante en su intercambio, especialmente 

en rubros como turismo y banano. A pesar de que las exporta

ciones intras ubregionales tienen cierto dinamismo, aün no 

se han resuelto problemas básicos de coordinación y conver

gencia en asuntos como el régimen fiscal, el sistema aduane

ro, los aranceles, y las tarifas. Es ta agrupación ha regi strado 

acercamientos comerciales con Venezuela , Estados Unidos 

y con los países integrantes del Acuerdo de Cotonou (antes 

Lomé IV) por med io del cual se facilita la exportac ión de 

mercancías a la Unión Europea. 

Una de las propuestas que prometía el fortalecimiento de 

la integración regional en América Latina fue el Plan Pue

bla Panamá instituido en la C umbre Ex trao rdinaria de San 

Salvador e liS de junio de 200 l . El Plan preveía un desa rro

llo integral que abarcaba a Be! ice , Costa Rica, El Salvador, 

G uatemala, H onduras, Nicaragua, Panamá y los es tados del 

sur-sures te de México. 40 Se trata de un territorio de un millón 

39. Antigua y Barbuda. Bahamas, Barbados, Belice, Dominicana, Granada, Gu
yana, Haití, Jamaica, Montserrat, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente 
y las Granadinas, Surinam, y Trinidad y Tobago. Tienen una población de 
6 millones de personas y un PIS de 23 000 millones de dólares (en 2000). 
El coeficiente promedio de la suma de las exportaciones e importaciones 
con respecto al PIS es de 80%. Maldonado op. cit. 

40. Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, 
Veracruz y Yucatán . 
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de kilómetros cuadrados y un a poblac ión de 64 millo nes . 

Ent re sus objetivos destacan superar la pobreza y fortalecer 

la infraestructura con el propósito de atraer las inversiones 

y promover el comercio. Sin e m ha rgo, a pesa r de conta r con 

un presupuesto inicial de 4 000 millones de dólares41 y 7 40 0 

millones de pesos, los ava nces han sido modestos y se han re

Aejado en mejoras a la red de ca rreteras42 de la reg ión. Se per

cibe además una falta de entusias mo por parte de las naciones 

centroameri canas ante la expectat iva de los beneficios que les 

pueda redituar el CAFTA. 

Fi nalmenre, el ALCA propuesto por George Bush padre 

a finales del decenio de los ochenta y planeado para con

cluir en 2005 representa el proyecto de integración regio

nal y multil ateral más ambicioso del continente. Inspirado 

en el TLCAN, el ALCA propone la creación de un a área de 

libre comercio desde Alaska has ta la Patagonia. Abarca 34 

países y considera ci nco planes de acción: a] preservación y 
fortalecimiento de la Comunidad de Democracias de Amé

ri ca; b] promoción y prosperidad mediante la integración 

económica y el libre comercio; e] erradicación de la pobre

za y la di scrimi nación en el hemisferio; d] garantía del de

sarro llo sos tenible y la conservación del medio ambiente , y 
e] justicia y responsabilidad social en torno a las empresas, los 

transportes, el trabajo, la migración y los pueblos indígenas. 

Las negociaciones iniciaron en septiembre de 1998 y es taban 

programadas para concluir en enero de 2005. Sin embargo 

el ALCA ha entrado en una etapa de enfriamiento. El anta

gon ismo en los intereses de los participantes ha orillado a la 

falta de consensos y la división en grupos. Las m ayores di

ficultades se centran en cuatro de los nueve capítulos que se 

discuten: acceso a mercados, agricultura, se rvicios e inver
sión .43 Por un lado, está Estados Unidos, Canadá, M éxico, 

Cos ta Rica y C hile que abogan por una apertura comercial 

ambigua también ll am ad a versión Light, de manera que en 

un futuro se posibiliten acuerdos más individualizados, as

pecto que se cree vulneraría la soberanía de los países par

ticipantes; por el otro, es tá Brasil a la cabeza del Mercosur, 

apoyado por Venezuela, Bolivia y el Ca ricom que se oponen 

41. Los fondos provienen deiSID, de gobiernos de otros países y del presupuesto 
del gobierno federal mexicano. Sin embargo, se considera que los recursos 
son insu fi cientes en relación con el carácter del Plan, hecho que lo condena 
al fracaso ante un ambiente coyuntural de austeridad . 

42 . En México, la construcción de presas y ca rreteras en Chiapas, Oaxaca, 
Veracruz y Puebla ha avanzado. Incluso hay protestas por que estas obras 
afectan los intereses de las comunidades indígenas. V. Chavez, "Agoniza 
el Plan Puebla Panamá : sin eco la propuesta de Fax", El Financiero, 26 de 
marzo de 2004 . 

43. Son nueve los grupos de negociación: acceso a mercados, agricultura, sub
sidios y antidumping, políticas de competencia, compras del sector público, 
inversión, servicios, propiedad intelectual y so lución de controversias. 



a la propuesta estadounidense principalmente en tres temas: 
agricultura, inversión y servicios. Según la Alianza Social 
Continental Oxfam y la Red Mexicana de Acción frente al 
Libre Comercio, la intención de Estados Unidos es conseguir 
la firma de un ALCA lightpara obligar más tarde a cada país a 
ceder en temas y términos de su interés. Además, argumen
tan que no se resuelve el problema del comercio desleal vía 
subsidios agrícolas, se sigue pretendiendo que la apertura 
mercantil sea universal y se condiciona el acceso al merca
do estadounidense a cambio de concesiones que países de la 
región ofrezcan en otros temas. 44 

CONCLUSIONES 

Los intentos por lograr una integración multilateral y re
gional en 2004 fracasaron al no materializarse una mayor 

apertura en la OMC ni en el ALCA. El compromiso de la Ronda 
de Doha en 2001 de alcanzar una apertura más profunda 
no prosperó a raíz del tropiezo del cónclave de Cancún en 
2003. Pese a que se logró reanimar el diálogo en julio de 
2004 y alcanzar algunos avances modestos, las metas se 
postergaron a diciembre de 2005. En lo que toca al ALCA, 
se intentaba iniciar en enero de 2005 el convenio de integra
ción comercial entre los 34 países, pero las negociaciones se 
estancaron desde principios de febrero de 2004. La opción 
ante un enfriamiento en el avance del multilateralismo han 
sido los tratados preferenciales. Todo parece indicar que el 
multilateralismo sufrirá mayores retrocesos y que la reunión 
ministerial de Hong Kong a finales de 2005 dejará , una vez 
más, mucho que desear. 

44 . lvette Sa ldaña, " Se complican los acuerdos en la negociación del ALCA" , 

El Financiero, sf. 

De mantenerse la Unión Europea, se tendrán que superar 
retos de un alto grado de dificultad como la creciente presión 
del déficit público y endeudamiento en relación con el pro
ceso de envejecimiento de la población; la aprobación de una 
constitución europea; la disputa de recursos para subsidiar 
el sector agrícola ante un número mayor de integrantes y las 
dificultades derivadas del fortalecimiento del euro. Asia, con 
China y Japón a la cabeza, surgió como un poderoso bloque 
comercial y toma un derrotero cada vez más incómodo para 
Estados Unidos. Las disputas por el dominio de mercados 
se percibirán próximamente en una lid entre el dólar, el yen 
y el yuan. Como se aprecia, un número creciente de bancos 
centrales está cambiando sus reservas de dólares a euros, he
cho que entorpece las relaciones comerciales en occidente. 
América Latina se divide en dos polos hegemónicos: Amé
rica del Norte y Brasil, lo que se manifiesta en un debilita
miento del ALCA y del Plan Puebla Panamá, al tiempo que 
los bloques intrasubregionales buscan consolidarse y crece 
el interés por la firma de tratados preferenciales con Estados 
Unidos. Con ello parece que el multilateralismo cede cada 
vez más terreno al regionalismo. @ 
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