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esPresentación

América Latina y El Caribe atraviesan, al ig�al ��e el sistema interna- al ig�al ��e el sistema interna-
cional, por prof�ndas transformaciones. Los cambios en c�rso afec-
tan tanto la dinámica regional, como el entorno global, generando 
�n conj�nto de escenarios de devenir incierto.

En el marco regional, la conformación de la Com�nidad de Estados 
de América Latina y el Caribe (CELAC), de la Unión de Naciones de 
América del S�r (UNASUR), de la Alianza Bolivariana de los P�eblos 
de América (ALBA), a la par de cambios recientes en el Mercado 
Común del S�r (MERCOSUR), il�strados por la creación del Fondo 
de Convergencia Estr�ct�ral del MERCOSUR (FOCEM), del Trib�nal 
Permanente de Revisión y del Parlamento del MERCOSUR, son 
elementos significativos ��e marcan estas transformaciones, en el 
contexto de �na serie de n�evas formas de regionalismo calificadas 
como post-liberales o post-hegemónicas y ��e hemos tratado en 
el vol�men anterior del Anuario. Sim�ltáneamente, factores como 
el c�estionamiento de la presencia hegemónica y protagónica 
de los Estados Unidos en el ámbito hemisférico1 y en el global, 
la valorización en la última década de los commodities agrícolas 
y minerales, el incremento del comercio y de las inversiones con 
China y la intensificación de los fl�jos de comercio intra-regional, 
han potenciado e imp�lsado el ritmo de las transformaciones, en 
la medida ��e posibilitaron �n mayor margen de maniobra para 
los países de América Latina y el Caribe, en especial en relación 
a s�s políticas exteriores. En este contexto, se ha fortalecido en 
alg�nas instit�ciones regionales el énfasis en la a�tonomía y el 
desarrollo, j�nto con la creciente percepción de ��e la integración 
y la cooperación regional exigen �n conj�nto de iniciativas ��e las 
f�erzas del mercado no p�eden imp�lsar por si solas. Sin embargo, 
cambios recientes en la economía m�ndial como el creciente peso 
de las economías emergentes, la rec�peración de la economía 
estado�nidense y de alg�nas áreas de la e�rozona, y la desaceleración 
del crecimiento económico de China, artic�ladas a implicaciones 
geopolíticas s�stantivas, comienzan a generar �n n�evo entorno 
internacional en c�yo marco los avances regionales de la década 
precedente p�eden enfrentar n�evos retos y desafíos. A este c�adro, 
cabe agregar �na posible reconfig�ración de la cartografía política 
de la región a raíz de las elecciones ��e se desarrollan en alg�nos de  
países claves ��e inciden sobre esta dinámica. Los cambios políticos a 
nivel nacional p�eden afectar seriamente el carácter eminentemente 
inter-g�bernamental (c�ando no predominantemente inter-
presidencial) de alg�nos de estos procesos y p�eden dar l�gar a 
avances o retrocesos de los mismos.
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or Por otra parte, las iniciativas y las instit�ciones de cooperación regional 
��e enfatizan la importancia de la apert�ra a la globalización y la 
relevancia de los mercados y de la liberalización comercial, imponen 
asimismo �na serie de retos al desarrollo y a las características 
distintivas de estos procesos. La creación de la Alianza del Pacífico 
en 2012, constit�ye �na cabal expresión de existen en la región otras 
percepciones acerca del regionalismo y de los desafíos ��e impone 
la dinámica global, expresados en el establecimiento de ac�erdos de 
libre comercio tanto con los Estados Unidos (a casi �na década de 
la cancelación del ALCA en la C�mbre de las Américas de 2005), con 
la Unión E�ropea (a diferencia del ac�erdo inter-regional promovido 
con MERCOSUR ��e se enc�entra estancado hace 15 años), y los 
ac�erdos con China y con países del ASEAN. La priorización de 
estos iniciativas, en alg�nos casos  de carácter predominantemente 
económico y en otros con �n importante componente geopolítico, 
con foco en la apert�ra comercial y en la integración de los países 
miembros en las cadenas globales de valor, se contrapone con 
frec�encia a la priorización de �na agenda política centrada en el 
fortalecimiento del Estado y de la soberanía nacional, y en la bús��eda 
de �na mayor a�tonomía de los esf�erzos imp�lsados por UNASUR, 
MERCOSUR y ALBA, no obstante s�s diferencias. Sim�ltáneamente a 
la convergencia evidenciada en la región con la creación de la CELAC, 
emergen diferencias y s�perposiciones entre las n�evas instit�ciones 
en desarrollo en la región y de los intereses expresados en las políticas 
exteriores de los países ��e la componen, en las vías a seg�ir para 
imp�lsar �n desarrollo a�tónomo de la región y �n mayor peso de 
la misma en el sistema internacional. En este marco, a las tensiones y 
fract�ras internas de la región, se s�man las f�erzas centríf�gas ��e 
imponen los focos de dinamismo económico del Atlántico, como �n 
ámbito histórico de relación con la región, y del Asia-Pacífico, como 
�n área emergente pero de creciente incidencia sobre la misma, 
partic�larmente ante la posibilidad de �na serie de mega-ac�erdos 
regionales como el Tratado transatlántico de Comercio e Inversión 
(TTIP, de ac�erdo a s�s siglas en inglés) , el Tratado Transpacífico 
(TTP, de ac�erdo a s�s siglas en inglés)  o el Regional Comprehensive 
Economic Partnership (RCEP) en la región del Asia/Pacífico, entre 
otros de menor escala, ��e incl�irían event�almente, y de manera 
marginal, a alg�nos países de América Latina y el Caribe.

Estas tensiones y fract�ras signan �n panorama incierto para el 
desarrollo f�t�ro de la región, condicionada no sólo por los cambios 
de las tendencias predominantes de  la economía internacional, sino 
también por la re-estr�ct�ración global de las relaciones de poder y 
las implicaciones geo-políticas consec�entes.
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esLa comprensión del desarrollo de estos procesos, tanto a nivel 
regional como en s� artic�lación con la dinámica global, y de s� 
impacto tanto sobre las instit�ciones como sobre las políticas 
exteriores de los países de la región, re��ieren de �n esf�erzo 
sostenido y m�ltidisciplinario de investigación y de análisis a nivel 
regional ��e intentamos reflejar, en �na etapa inicial, en este número 
del Anuario de Integración de América Latina y el Caribe, bajo �n tít�lo 
provocador de “¿Atlántico vs. Pacífico?: América Latina y el Caribe, los 
cambios regionales y los desafíos globales.

En esta perspectiva, el presente número del An�ario se ha organizado 
en torno a cinco secciones. La primera —bajo el tít�lo Tendencias 
globales y transformaciones regionales— incl�ye dos capít�los 
��e analizan tanto el impacto de los mega-ac�erdos act�almente en 
negociación en el Atlántico y el Pacifico, como el papel de los Estados 
Unidos y de China en la economía m�ndial y en s� impacto sobre 
América Latina y el Caribe. La seg�nda sección reúne �n conj�nto 
de est�dios en torno a las características ��e as�me act�almente el 
regionalismo, entre las opciones planteadas por la emergencia de 
regionalismos post-liberales y post-hegemónicos, y la persistencia 
del regionalismo abierto, bajo el tít�lo Dinámicas del regionalismo: 
¿abierto, post-liberal, post-hegemónico?. Esta sección incl�ye 
siete capít�los ��e abordan procesos regionales específicos, desde 
perspectivas y enfo��es diversos —la CELAC, MERCOSUR, el ALBA, 
Petrocaribe, la Alianza del Pacífico, UNASUR y el Parlamento Andino. 
La tercera sección se aboca a analizar el rol de los actores regionales 
más relevantes y de los actores externos con el tít�lo Actores 
regionales y actores externos en la nueva etapa del regionalismo 
latinoamericano y caribeño, e incl�ye capít�los sobre la Unión 
E�ropea, la Alianza Transpacífica, las relaciones de China con América 
Latina, el rol de Brasil en la integración s�damericana y s�s relaciones 
con la Unión E�ropea, y la agenda de México frente a la Alianza del 
Pacífico. La c�arta sección, tit�lada Los desafíos globales, orientada 
hacia los temas de la agenda global y s� impacto en la región, 
incl�ye capít�los sobre el G-20, sobre temas de seg�ridad y defensa 
partic�larmente en América del S�r, sobre la aplicabilidad del 
principio de Responsabilidad de Proteger en la región, sobre cambio 
climático, seg�ridad alimentaria y ci�dades, y sobre la gobernanza 
ambiental en los estados ins�lares en desarrollo. Finalmente, la 
��inta sección —In memoriam— rinde homenaje a dos fig�ras 
académicas relevantes vinc�ladas a los procesos de integración en 
América Latina y el Caribe y a  m�chos de los proyectos y programas 
desarrollados por CRIES, en las últimas dos décadas, en este ámbito 
—los recientemente fallecidos profesores Daniel van Ee�wen, de la 
Universidad de Aix-en-Provence, y Norman Girvan, de la Universidad 
de las Indias Occidentales. Ambos contrib�yeron, desde s�s 
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or respectivas instit�ciones y espacios regionales, al debate sobre la 
integración en América Latina, en el primer caso, y sobre el Caribe, 
en el seg�ndo, y serán recordados por las venideras generaciones, 
tanto en el m�ndo académico de habla francesa y de habla inglesa, 
como en el m�ndo hispano parlante, como pioneros y referentes 
f�ndamentales del pensamiento sobre la integración de la región. El 
presente vol�men está dedicado a la memoria de ambos.

Con excepción de la última sección, preparada a expresa solicit�d 
de los editores del presente vol�men, todos los trabajos p�blicados 
han sido eval�ados por eval�adores externos de diferentes países 
de toda la región, a ��ienes extendemos n�estro más prof�ndo 
agradecimiento por s� dedicación, por s� rigor y por s� eficiente 
labor.

El presente vol�men da contin�idad a las actividades del área de 
trabajo sobre integración regional de CRIES, ��e tiene entre s�s 
objetivos el seg�imiento y el análisis de las temáticas relativas a la 
integración y a los procesos de regionalismo en América Latina y 
el Caribe, con el apoyo de la Secretaría General de CRIES y con la 
participación de investigadores de América Latina y el Caribe. Un 
especial agradecimiento le debemos a otras instit�ciones de la 
red CRIES ��e han apoyado esta iniciativa —el Centro de Est�dios 
Hemisféricos y de los Estados Unidos (CEHSEU) de la Universidad de 
La Habana; la Universidad Federal de Uberlândia (UFU), el Instit�to 
de Est�dios Económicos e Internacionales (IEEI) de la Universidad 
Estad�al de Sao Pa�lo (UNESP) y el Instit�to de Ciencia y Tecnología 
para Est�dios sobre Estados Unidos (INCT-INEU) de Brasil. Sin s� apoyo, 
este esf�erzo ��e, desde s�s inicios, no c�enta con financiamiento 
propio pero si con el compromiso sostenido de los participantes de 
la red CRIES como �n think tank regional, no h�biera sido posible.

   Andrés Serbin, Laneydi Martínez y  
Haroldo Ramanzini Júnior

Notas

1. Ver al respecto de las transformaciones hemisféricas  Hershberg, Eric; 
Andrés Serbin y T�llo Vigevani (eds.) El hemisferio en transformación: 
Regionalismo, multilateralismo y políticas exteriores en un entorno 
cambiante, edición especial de Pensamiento Propio, No. 39, enero-
j�lio 2014, año 19, accesible en www.cries.org


