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C A P Í T U L O  1

I N T E G R A C I Ó N  R E G I O N A L  E N  P E R S P E C T I V A 
H I S T Ó R I C A :  D E B I L I D A D  E S T R U C T U R A L  E 

I N S T I T U C I O N A L  E N  A M É R I C A  L AT I N A

Claudia Milena Pico Bonilla1

1. 

Introducción

La integración regional en América latina tiene un largo historial que se 

remonta a los inicios de la vida republicana (Forero, 2010). Los esfuerzos 

se justifican si se tiene en cuenta el pasado común de varios países de la 

región y el carácter de los vínculos que han establecido con la economía 

mundial, y que se ha orientado de forma predominante a los productos 

primarios.

Estas condiciones permiten suponer que, como producto de la si-

militud estructural y del desarrollo histórico común, hay un alto potencial 

para la integración regional, sobre todo si se tiene en cuenta que desde los 

procesos de construcción de Estado del siglo XIX hasta la historia más 

1 Economista con maestría en Economía de la Universidad del Rosario y maestría en Historia de la 
Universidad Nacional de Colombia. Phd (c) en Psicología de la Universidad Nacional de Colom-
bia. Docente investigadora de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano. Correo 
electrónico: cmpico@poligran.edu.co 
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C A P Í T U L O  2

D E  L A  C O O P E R A C I Ó N  A L  C O N F L I C T O :  E L 
R O L  D E  L A  T O M A  D E  D E C I S I O N E S  E N  L A 

I N T E G R A C I Ó N  R E G I O N A L  L AT I N O A M E R I C A N A 
( 2 0 0 0 - 2 0 1 8 )

Rita Giacalone1

1. 

Introducción

Actualmente, en América Latina predomina la divergencia en torno a mo-

delos de integración regional, que puede sintetizarse en un conflicto entre 

el modelo propuesto por Venezuela y representado por la Alianza Boliva-

riana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), y el de la Alianza del 

Pacifico (AP), auspiciada en especial por Chile y México. Ese conflicto se 

ha diseminado al escenario regional y exacerba la tendencia del regionalis-

mo latinoamericano a otorgar prioridad a intereses económicos y políticos 

nacionales frente a los regionales . Si bien esa tendencia ya existía, en este 

siglo aumentaron los proyectos regionales orientados a satisfacer objetivos 

nacionales que generaron resistencia o apoyo de otros actores, creando un 

1 Ph.D. en Historia (Indiana University, Estados Unidos), profesora titular de Historia económica 
en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Los Andes (Mérida, Vene-
zuela). Correo electrónico: ritagiacalone@hotmail.com 
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L A  C O N V E R G E N C I A  E C O N Ó M I C A  E N  L A 
A L I A N Z A  D E L  PA C Í F I C O :  L A  B A R R E R A  P A R A 

L A  I N T E G R A C I Ó N  M O N E TA R I A

María Gabriela Ramos Barrera1

1. 

Introducción

La apuesta regional más reciente en América Latina es la Alianza del Pacífi-

co, AP, un proceso de integración que incluye a Chile, Colombia, México y 

Perú dentro de un bloque que busca articular escenarios de política y eco-

nomía para impulsar el crecimiento y la competitividad de las economías 

que lo conforman. Esta organización regional, promovida para fortalecer el 

crecimiento económico de sus países miembros, se identifica dentro de los 

preceptos del regionalismo abierto, es decir, fomenta la globalización eco-

nómica. Para ello, uno de los objetivos principales de la alianza es unificar 

y homologar los tratados de libre comercio establecidos previamente entre 

los países miembros, por medio del Protocolo adicional al Acuerdo macro. 

1 Magíster en Economía (Mención Economía Cuantitativa), y economista de la Universidad de Los 
Andes, Mérida. Estudiante del doctorado en Ciencias Organizacionales de la Universidad de Los 
Andes, Mérida. Docente e investigadora de la Institución Universitaria Politécnico Grancolom-
biano - Bogotá, Colombia. Correo electrónico: mgramos@poligran.edu.co 
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posibilidades de que las economías de la AP no puedan man-

tener un tipo de cambio fijo por medio de una moneda única. 

Adicionalmente, al plantear un análisis factorial que permitiera 

identificar las variables correlacionadas dentro de la AP, es claro que las 

políticas tienden a ser ligeramente similares en torno a los objetivos mone-

tarios, fiscales y comerciales; pero no con una similitud lo suficientemente 

significativa como para indicar que exista la posibilidad de fomentar un 

proceso de integración monetario en este punto del proceso. 

En otras palabras, bajo los supuestos formales de Mundell y Ken-

nen, no sería posible establecer una unión monetaria dentro de la AP en 

el corto plazo. 
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C A P Í T U L O  4

P E R S P E C T I V A S  D E  L A  I N T E G R A C I Ó N 
E C O N Ó M I C A  S U R A M E R I C A N A  E N  L O S  N U E V O S 

C O N T E X T O S  E C O N Ó M I C O S  Y  P O L Í T I C O S 
R E G I O N A L E S

Marco Antonio Burgos Flórez1

1. 

Introducción

Dentro de los dos aspectos de mayor relevancia en los nuevos contextos 

económicos y políticos suramericanos, está sin lugar a duda el denomina-

do “Giro regional a la derecha” de las más grandes economías regionales, 

Brasil y Argentina, las cuales toman un rumbo hacia economías más libe-

radas, menos estatizadas y con mayores posibilidades de apertura de sus 

mercados a ámbitos regionales y externos. Ello en gran contradicción con 

las economías regionales como la boliviana, y en especial la venezolana, 

que inmersas en el Socialismo del siglo XXI, se embarcan en un nuevo 

escenario de regionalismo cerrado, pasando de ser miembros de la Co-

munidad Andina de Naciones, CAN, a ser parte del Mercado Común del 

Sur, MERCOSUR, esto como resultado de la afinidad ideológica con los 
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C A P Í T U L O  5

E L  M E R C A D O  Ú N I C O  D I G I TA L  D E  L A  U N I Ó N 
E U R O P E A :  A N Á L I S I S  C O M P A R AT I V O  E N 

L AT I N O A M É R I C A

José Carlos Hernández Zuluaga1

1. 

Introducción

A partir de la explicación de los fundamentos ideológicos y estratégicos 

del Mercado Único Digital Europeo, MUD, se pretende abordar cada uno 

de los aspectos claves que lo desarrollan. La estrategia surge de las nuevas 

necesidades transnacionales de comercio y de las diferentes barreras que 

se han venido advirtiendo en el ámbito comunitario.

Teniendo en cuenta la descripción general de los más importantes 

aspectos de la implementación del MUD, se analizará la realidad latinoa-

mericana a partir de los avances que algunos tratados u organizaciones 

locales han venido implementando de manera aislada y que posiblemente 

lograrían cerrar la brecha que impide un intercambio efectivo de bienes y 

servicios aprovechando las ventajas de la era digital. 
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y económica de América Latina. Debe realizarse un esfuerzo adicional 

en establecer condiciones comunes en asuntos como estos que han sido 

considerados cruciales en el intercambio digital, sin dejar su resolución a 

organizaciones norteamericanas o europeas.

No obstante, el establecimiento de derechos no es suficiente. Es 

además necesario establecer métodos de resolución de conflictos supra-

nacionales mediante un proceso 100% electrónico, lo cual es cada vez más 

fácil. Ello debe aprovecharse. La generación de confianza en el consumidor 

regional parte del reconocimiento a sus derechos. Esto se ha identificado en 

el mercado europeo como un factor decisivo a la hora de contratar en línea.

5. 

Referencias

Agudelo, M. (2017). Fuerte impulso a la integración digital de América 

Latina. Banco de desarrollo de América Latina. Recuperado de: 

https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2017/06/fuerte-impul-

so-a-la-integracion-digital-de-america-latina/ 

Arroyo, T. (2019). El contexto de la próxima regulación europea b2c 

de los actos cotidianos del comercio electrónico (los contratos de 

suministro de contenidos y servicios digitales) en paralelo con la 

actualización y expansión del régimen jurídico del contrato de com-

praventa de bienes. Publicaciones jurídicas. Recuperado de: http://

centrodeestudiosdeconsumo.com

Burch, S. (2018). Geopolítica de la Inteligencia artificial e integración di-

gital. Revista Sur. Recuperado de: https://www.sur.org.co/geopo-

litica-de-la-inteligencia-artificial-e-integracion-digital/ 

Cámara, S. (2016). El régimen de la falta de conformidad en el contrato 

de suministro de contenidos digitales según la Propuesta de Direc-



141PARTE I Perspectivas y debates teóricos sobre la integración

tiva de 9.12.2015. En Dret, 3/2016, 1-92. Recuperado de: www.

indret.com 

Cardona, D. (2019). Aplicación de normas de competencia en el entorno 

digital. Ámbito Jurídico. Recuperado de: https://www.ambitojuri-

dico.com/noticias/especiales/tic/aplicacion-de-normas-de-compe-

tencia-en-el-entorno-digital 

Cimoli, M. (2018). Veintitrés países de América Latina y el Caribe se reú-

nen en Colombia para definir la nueva Agenda Digital de la región 

y avanzar hacia un modelo económico, social y ambiental más sos-

tenible. ONU CEPAL. Recuperado de: https://www.cepal.org/es/

comunicados/veintitres-paises-america-latina-caribe-se-reunen-co-

lombia-definir-la-nueva-agenda 

Comisión Europea. (2010). Agenda Digital para Europa. Recuperado 

de: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=-

COM:2010:0245:FIN:ES:PDF 

Comisión Europea. (2015a). ¿Por qué necesitamos un Mercado Único Di-

gital? Recuperado de: https://ec.europa.eu/commission/sites/be-

ta-political/files/dsm-factsheet_es.pdf 

Comisión Europea. (2015b). Comunicación de la comisión al parlamento 

europeo, al consejo, al comité económico y social europeo y al comité de 

las regiones una estrategia para el mercado único digital de Europa. 

Recuperado de: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/

PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=EN 

Comisión Europea. (2015c). Mejorar el mercado único: más oportunidades 

para los ciudadanos y las empresas, Comunicación de la Comisión 

al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 

Europeo y al Comité de las Regiones. Recuperado de: https://eur-

lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015D-

C0550&from=ES 



142 Integración Latinoamericana: obstáculos y paradigmas

Comisión Europea. (2016a). Connectivity for a competitive Digital Sin-

gle Market - Towards a European Gigabit Society. Recuperado de: 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=list&coteI-

d=10102&year=2016&number=300&version=ALL&language=en 

Comisión Europea. (2016b). Las plataformas en línea y el mercado único 

digital. Retos y oportunidades para Europa. Recuperado de: http://

ec.europa.eu/justice/citizen/document/files/2015_public_consul-

tation_booklet_en.pdf, 

Comisión Europea. (2016c). Una Agenda Europea para la economía cola-

borativa. Recuperado de: http: ec.europa.eu › attachments › trans-

lations › renditions › pdf%0A 

Comisión Europea. (2017). Marco Europeo de Interoperabilidad - Es-

trategia de aplicación. Recuperado de: https://eur-lex.europa.

eu/resource.html?uri=cellar:2c2f2554-0faf-11e7-8a35-01aa75e-

d71a1.0010.02/DOC_3&format=PDF 

Congressional Research Service. (2017). Digital Trade and U.S. Trade 

Policy. Recuperado de: https://epic.org/crs/R44565.pdf 

Cullen International, S.A. (2018). Regional and Sub-Regional Approaches 

to the Digital Economy. Development Bank of Latin America (CAF). 

Recuperado de: http://scioteca.caf.com/handle/123456789/1381 

Díaz, M. (2017). Reflexiones en torno a la responsabilidad de las plata-

formas electrónicas de economía colaborativa. Revista de Estudios 

Europeos, (70), 27–68. Recuperado de: http://www.ree-uva.es/%0A-

REFLEXIONES 

Goudin, P. (2016). The Cost of Non- Europe in the Sharing Economy. Eco-

nomic, Social and Legal Challenges and Opportunities. En European 

Parlamentary Research Service. https://doi.org/10.2861/26238 

Recuperado de: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/

STUD/2016/558777/EPRS_STU(2016)558777_EN.pdf 



143PARTE I Perspectivas y debates teóricos sobre la integración

Hernández, J. (2019). La responsabilidad civil de los contenidos y servicios 

digitales en la Directiva 771/2019 de la Unión Europea. (Tesis de 

maestría). Universitat de Girona, Girona, España.

Mercosur. (2010). Estatuto de la Ciudadanía del Mercosur. Plan de acción. 

Montevideo: Mercosur. Recuperado de: http://www.cartillaciuda-

dania.mercosur.int/oldAssets/uploads/DEC_064-2010_ES 

ONU CEPAL. (2018a). Mercado digital regional - Aspectos estratégicos. 

Recuperado de: https://repositorio.cepal.org/bitstream/hand-

le/11362/43476/1/S1800295_es.pdf 

ONU CEPAL. (2018b). Monitoreo de la Agenda digital para América La-

tina y el Caribe eLAC2018. Recuperado de: https://www.cepal.org/

es/publicaciones/43444-monitoreo-la-agenda-digital-america-la-

tina-caribe-elac2018 

ONU CEPAL. (2018c). Programa de actividades de cooperación regional 

de la Agenda digital para América Latina y el Caribe, 2018-2020. 

Recuperado de: https://www.cepal.org/sites/default/files/static/files/

programa_de_actividades_elac2020.pdf 

Oostveen, M. (2016). Identifiability and the applicability of data pro-

tection to big data. International Data Privacy Law, 6(4), 299-

309. Recuperado de: https://academic.oup.com/idpl/article-abs-

tract/6/4/299/2525426 

Senso, J., & De la Rosa, A. (2003). El concepto de metadato. Algo más 

que descripción de recursos electrónicos. Brasilia, 32(2), 95-106. 

Recuperado de: http://www.scielo.br/pdf/ci/v32n2/17038.pdf 

Statista Research Department. (2018). E-commerce in Latin America- Sta-

tistics and facts. Statista. Recuperado de: https://www.statista.com/

topics/2453/e-commerce-in-latin-america/ 



144 Integración Latinoamericana: obstáculos y paradigmas

United Nations Conference on Trade and Development. -UNCTAD-. 

(2016). UNCTAD B2C e-commerce index 2016. Recuperado de: 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tn_unctad_ict4d07_en.pdf 

Zech, H. (2016). A legal framework for a data economy in the European 

Digital Single Market: rights to use data. Journal of Intellectual Pro-

perty Law & Practice, 11(6), 460–470. https://doi.org/10.1093/ji-

plp/jpw049



PARTE II

La integración regional,  
el crecimiento económico  
y el sector real



148 Integración Latinoamericana: obstáculos y paradigmas

C A P Í T U L O  6

R E T O S  Y  D E S A F Í O S  PA R A  E L  C R E C I M I E N T O 
E C O N Ó M I C O  D E  L O S  PA Í S E S  M I E M B R O S  

D E  L A  I N T E G R A C I Ó N  E C O N Ó M I C A  
D E  A M É R I C A  L AT I N A 1

Oscar David Andrés Julián López Camargo2 y Alexander Carvajal3

1. 

Introducción

Este capítulo busca explicar los principales retos que deben enfrentar los 

países miembros de los procesos de integración económica subregiona-

les. Por tanto, se propone primero un análisis teórico de los factores de 

producción clásicos (Trabajo, Tierra y Capital), seguido de un análisis 

de los factores de producción modernos (innovación y emprendimiento). 

En cuanto a los factores de producción modernos se establece que es ne-

cesario la creación de ciertas condiciones que incentiven dichos factores. 
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niveles de corrupción crecen proporcionalmente con el intervencionismo 

estatal, sino también se genera una disminución en los niveles de compe-

titividad y emprendimiento. 
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I N T E G R A C I Ó N  R E G I O N A L  Y  C R E C I M I E N T O 
E C O N Ó M I C O  E N  A M É R I C A  L AT I N A :  E L  C A S O 
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Héctor Romero1, Eddy Johanna Fajardo Ortiz2,  

Guillermo Ramírez3, Maura Vásquez4

1. 

Introducción

En la actualidad se ha observado un renovado interés por comprender los 

efectos que los procesos de integración regional han tenido sobre el nivel de 

actividad económica de sus países miembros. Las razones que explican este 

resurgimiento se pueden encontrar en el argumento de que por medio de 

este tipo de acercamiento comercial es posible mitigar la pobreza y reducir 
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A C U E R D O S  C O M E R C I A L E S  R E G I O N A L E S  Y 
S U S  E F E C T O S  E N  L A  I N V E R S I Ó N  E X T R A N J E R A 

D I R E C TA  PA R A  A M É R I C A  L AT I N A :  U N A 
A P R O X I M A C I Ó N  D E S D E  E L  M O D E L O  D E 
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Lorena A. Palacios-Chacón2, Jahir Lombana-Coy3  

y Alexander Núñez-Torres4

1. 

Introducción

Los años 80 se caracterizaron por una marcada expansión de los mer-

cados internacionales en la forma de Inversión Extranjera Directa (en 

adelante IED) (Kahouli & Maktouf, 2015). Posteriormente, en la década 

de los 90, los Acuerdos Comerciales Regionales (ACR) comienzan a pro-
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dades de investigación futura, el presente capítulo utiliza como metodolo-

gía el modelo básico de gravedad; modelos más complejos incluyen otras 

variables de control, tales como el tipo de cambio real y la existencia de 

fronteras comunes; dada su influencia en la efectividad de la IED, valdría la 

pena revisar si al incluirlas existen cambios en los resultados evidenciados.
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CAPÍTULO 9

T R A N S F O R M A C I O N E S  E Q U I V A L E N T E S 
Y  R E S U LTA D O S  M Ú LT I P L E S  E N  L A 

P R O F U N D I Z A C I Ó N  D E  L A  F I N A N C I A R I Z A C I Ó N 
E N  A M É R I C A  L AT I N A :  H E C H O S  I N C I D E N T E S 

E N  L A  G E S TA C I Ó N  Y  C O N S O L I D A C I Ó N  D E 
P R O C E S O S  D E  I N T E G R A C I Ó N  R E G I O N A L

Sylvia Melissa Soler Mantilla1 y Roberto Antonio Gómez Zambrano2

1. 

Introducción

La integración latinoamericana es un proceso ampliamente complejo entre 

los países de la región, en el que los factores diplomáticos deben catalizar 

la heterogeneidad de realidades históricas y visiones a nivel político, eco-

nómico y social, pues si bien se trata de posibilitar la unidad de pueblos 

hermanos, que debería (según esta misma formulación) ser un suceso só-

lido entre pares, la experiencia en este sentido ha mostrado dificultades, 

1 Economista, Universidad Nacional de Colombia. Consultora independiente. Correo electrónico: 
adisemillas@gmail.com 

2 Contador público, Universidad Jorge Tadeo Lozano. Magíster en Educación, Universidad Santo 
Tomás. Candidato a doctor en la Universidad para la Cooperación Internacional de México. Do-
cente de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano. Correo electrónico: rgomez-
za@poligran.edu.co 
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Dado que la financiarización incide en la posibilidad de desarrollar 

las estrategias de integración, porque tiene un impacto sobre los sistemas 

productivos sobre los cuales se basan las recientes iniciativas que se han 

fundamentado en el ámbito económico, es pertinente que los procesos 

de unidad latinoamericana puedan revertir los efectos adversos de este 

fenómeno y consolidar la economía regional. 
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C A P Í T U L O  1 0

E L  T R A N S P O R T E  A É R E O  C O M O  E L E M E N T O 
I N F L U E N C I A D O R  E N  L A  I N T E G R A C I Ó N  D E  L A 

R E G I Ó N

Juan Carlos Garmendia Mora1

1. 

Introducción 

Las infraestructuras logísticas forman parte de los elementos principales 

en la integración del sistema económico, social, cultural, político y terri-

torial de una región, estas posibilitan las transacciones dentro de un es-

pacio determinado (CEPAL, 2014). Dentro de esta infraestructura está el 

transporte aéreo, el cual es catalogado en la mayoría de los países como 

un servicio público debido a su importancia en distintos órdenes y como 

una actividad estratégica de integración, ya que para que estos procesos 

de integración se hagan efectivos, es necesario el transporte de pasajeros 

y el traslado de carga.

De acuerdo con el reporte de la Air Transport Action Group 

(ATAG, 2018): “La aviación proporciona la única red de transporte rá-

1 Juan Carlos Garmendia Mora es profesor de la Institución Universitaria Politécnico Grancolom-
biano, Bogotá; doctor en Ciencias gerenciales, magíster en Administración, ingeniero aeronáu-
tico. Correo electrónico: jgarmendia@poligran.edu.co 
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basta con que se den las condiciones necesarias de estabilidad económica 

y seguridad jurídica, entre otras, para que las grandes aerolíneas, tanto de 

la región como de otras latitudes, quieran invertir mayores cantidades de 

divisas en LAC. 

Finalmente, hay que decir que el transporte de pasajeros ha estado 

a la par de las expectativas, es un medio utilizado por turistas y viajeros de 

negocios para el desplazamiento en la región. Pero el transporte de carga 

no ha tenido el crecimiento esperado, el futuro de este dependerá del de-

sarrollo de la economía en LAC, a medida que se generen productos de 

mayor valor; en ese mismo ritmo irá creciendo el transporte de mercancías 

por vía aérea, ya que este es el sistema ideal para hacer un traslado seguro, 

confiable y rápido. 
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1. 

Contexto

La globalización como proceso integrador y generador de relaciones de 

interdependencia en el que convergen aspectos tecnológicos, económi-

cos, políticos, sociales, culturales y ahora ambientales, ha sumergido a la 

sociedad en una etapa de cambios que han llevado incluso a que poblacio-
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1. 

Introducción

Desde mediados del siglo XX, el énfasis puesto sobre la integración re-

gional ha dado lugar a un sinnúmero de procesos regionales, así como 

discusiones y teorizaciones políticas y académicas. Así, no es necesario 

remontarse a Kant con su impronta sobre “la paz perpetua” ni al proyecto 

bolivariano en la América Latina del siglo XIX para comprender que las 

tensiones producidas en el escenario internacional -luego de las dos gran-

des guerras mundiales- pusieron de manifiesto la necesidad de adecua-
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este tipo de actividades delictivas. En definitiva, se está en la disyuntiva 

entre sendos intereses económicos y el compromiso ético con el patrimo-

nio nacional y regional.

En épocas de globalización, los delitos contra el medio ambiente 

deben ser tratados de forma innovadora, mucho más allá de las convencio-

nales estrategias del poder duro, ya que su multidimensionalidad y trans-

nacionalidad implican respuestas conjuntas en el contexto subregional y 

regímenes de seguridad ambiental que sean lo suficientemente vinculantes. 

Hoy en día el desafío consiste en pensar en términos de un Estado de 

Derecho Ambiental.

La región y sus amenazas ambientales deben ser más estudiadas, 

a la vez que enfrentadas con prioridad política, ya que solo en términos 

genéticos su biodiversidad de flora, fauna y habitantes originarios podrían 

fácilmente llegar a superar los valores de mercado de varios de los recursos 

más apetecidos por Estados y capitales transnacionales. Si bien estos últi-

mos muchas veces poseen mayor poder económico y de presión que el de 

algunos países latinoamericanos -por medio de sus lobbies-, también esto 

pone en evidencia que se requiere de respuestas conjuntas en el ámbito 

del regionalismo.
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Bajo supuestos teóricos tradicionales, los procesos de integra-

ción y la liberación comercial favorecen el crecimiento econó-

mico de los países dado que mejoran la expansión del comercio 

en general, así la disminución o eliminación de aranceles y 

barreras al comercio generarán comercio. La evidencia empí-

rica del enunciado anterior comenzó a analizarse luego de la 

Segunda Guerra Mundial cuando el comercio se liberó consi-

derablemente: la formación de la comunidad europea y otras 

áreas de libre comercio, unidas a las reducciones arancelarias, 

llevaron a un incremento sustancial en el comercio mundial 

promoviendo el crecimiento económico de los países. En este 

orden de ideas, los procesos de integración regional fomentarán 

escenarios positivos para los países.

Sin embargo, el nuevo escenario de la economía está mo-

dificando los determinantes de esta competitividad, por ejemplo, 

se han incrementado las medidas proteccionistas, existen cam-

bios tecnológicos que transforman la forma de intercambiar, en-

tre otros factores. Por ello, es necesario definir nuevas estrategias 

de inserción internacional que creen oportunidades con base en 

las dinámicas de las economías y el intercambio de los países, 

considerando los retos que esto presentaría para los procesos de 

integración regional. Este libro es una compilación de reflexiones 

sobre la naturaleza de la integración regional en América latina, 

sus obstáculos y sus oportunidades de consolidación. 9-7895858-54413
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