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INTRODUCCIÓN 

Las integraciones regionales son un fenómeno importante en el marco 

contemporáneo de las relaciones internacionales, debido a que se replantea el 

papel del Estado, diversos autores han resaltado la transformación del Estado-

nación hacia un Estado-Región1, este acontecimiento se extiende a procesos 

políticos, económicos y sociales que influyen en el orden internacional y en el 

desarrollo local de los Estados que las conforman. 

 

El objetivo general del presente trabajo es conocer los diferentes enfoques de las 

integraciones regionales, las razones que impulsan a las naciones a pertenecer a 

diversos tipos de integración, ya sea simultáneamente o en diversas etapas de su 

desarrollo local, se pretende conocer qué perspectiva de integración es más viable 

para fomentar el desarrollo económico nacional, impulsar  desarrollo interno, así 

como adquirir mayor peso de decisión en la comunidad mundial, el caso particular 

de este estudio se centra en la República de Venezuela y su papel como miembro 

simultáneo del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la Alianza Bolivariana Para 

los Pueblos de Nuestra América (ALBA). 

 

La hipótesis que se plantea en el estudio señala que los motivos que impulsan a 

Venezuela para pertenecer a diversos procesos de integración regional son afines 

a sus intereses económicos y geopolíticos, que apuntan a consolidarse como una 

                                                 
1 Ohmae,  Kenichi, 2008, El Próximo Escenario Global: Desafíos y oportunidades en un mundo sin fronteras 
en Editorial Norma S. A, [traducción por María Teresa Sanz Falcón], Bogotá Colombia, páginas. 107-126. 
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nación líder en América Latina, promover su desarrollo económico interno,  disminuir 

la hegemonía de Estados Unidos y obtener mayor poder de decisión regional y 

mundial, estos intereses son regidos por su política exterior2, se infiere que los 

factores que impulsaron a Venezuela para formar el ALBA son de carácter político 

e ideológico, mientras que los factores que impulsaron a Venezuela a unirse al 

MERCOSUR son de carácter económico. 

 

El marco teórico conceptual empleado para comprender las razones que impulsan a 

Venezuela a unirse a determinado tipo de integración, así como las  acciones que 

emprende como miembro de ellas se desarrolla de acuerdo a los postulados de dos 

autores, Bela Balassa y Joseph S. Nye, el primer autor categoriza a las integraciones 

regionales en cinco fases: zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común,  

unión económica e integración económica; S. Nye  expone las causas no económicas 

que impulsan a las naciones a formar plataformas integracionistas, las cuales define 

como políticas, institucionales, actitudinales y de seguridad. 

 

Esta investigación es importante para el estudio de las Integraciones regionales en la 

sociedad internacional contemporánea debido a que podría vislumbrar un estándar 

de comportamiento local de las naciones de América Latina acuerdo a los resultados 

                                                 
2 La política exterior es un campo de acción en el plano de la sociedad internacional que ha ganado cada vez 
más relevancia para los estados-nacionales actuales y sus consecuencias para los ciudadanos son crecientemente 
influyentes en el marco de los cambios que se están observando en las sociedades en proceso de globalización. 
Para más información Paker Cristian Gumucio, Sobre política exterior iniciando el siglo XXI, Facultad de 
Ciencias Sociales, Universidad de Chile, Revista de Sociologia N° 18, 2004, p.p 149-157. 
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que desprenda el estudio de Venezuela como miembro simultaneo de diversas 

plataformas. 

 

El primer capítulo describe las etapas y procesos de integración regional en América 

Latina, así como los elementos que influyen en este fenómeno, también expone los 

principales conceptos de integración regional, regionalismo y regionalización, así 

como los factores que impulsaron a Venezuela a crear el ALBA y los intereses que 

la llevaron a ser miembro del MERCOSUR. En el segundo capítulo se describen las 

características, antecedentes, acuerdos y enfoque de las integraciones regionales 

MERCOSUR y ALBA,  por último, en el  tercer capítulo se describen y explican los 

intereses y la participación de la República de Venezuela en el MERCOSUR  y el 

ALBA, así como los beneficios, oportunidades y resultados que obtiene al formar 

parte de estas integraciones regionales de manera simultánea. 
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Capítulo I 

Panorama de la integración regional en América 

Latina a inicios del siglo XXI 

El objetivo de este capítulo teórico conceptual consiste en exponer las principales 

concepciones de  integración regional, regionalismo (cerrado o abierto) y 

regionalización, así como sus diferentes enfoques, variantes  y su aplicación de 

acuerdo a cada etapa y región de América Latina y de igual manera exponer la 

influencia que ejerce la globalización sobre este fenómeno creciente. Información 

necesaria para poner en contexto los factores que impulsan a una nación, en este 

caso la República de Venezuela a ser miembro de uno u otro tipo de integración 

regional de acuerdo a sus intereses nacionales. 

 

La teoría que se han seleccionado para entender los factores económicos que 

impulsan a las naciones a formar integraciones regionales es la Teoría de la 

Integración Económica del autor Bela Balassa debido a que este autor ha expuesto 

las categorías económicas para transitar una integración regional, así como los 

factores que impulsan a las naciones a crear plataformas económicas que solidifiquen 

las relaciones comerciales entre los miembros. 

 

Se ha elegido también al Autor Joseph S. Nye, quien expone una comparación entre 

las integraciones regionales, el objetivo de su elección es exponer las causas extra 
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económicas que impulsan a las naciones a formar integraciones regionales, éstas 

pueden ser políticas, institucionales, actitudinales y de seguridad, las cuales se 

refieren al grado de identificación con estos factores que encuentran los miembros de 

las diversas integraciones regionales y los impulsan a formar plataformas 

integracionistas. 

 

En opinión de la tesista todas las naciones que conforman una integración regional 

parten de intereses particulares ya sean económicos, la causa más común, políticos 

o sociales y los aglutinan con los intereses colectivos, al unificarse forman plataformas 

de poder, ya sea político o económico que ejercen influencia en la conformación del 

sistema mundial.  En el contexto mundial contemporáneo y desde la década de 1990 

se ha dado una paulatina transformación de Estados-nación hacia Estados-región, en 

esta evolución las fronteras políticas se están desvaneciendo, mientras las 

instituciones supranacionales están proliferando, ante estos cambios es necesario 

redefinir el papel que ocuparán los Estados en esta época de crecientes plataformas 

regionales.3   

 

 

                                                 
3 García Flores, Eugenio  “Breves consideraciones en torno a la globalización del Estado-Nación y a las 
aportaciones de la organización de los Estados Americanos (OEA) al desarrollo de la arquitectura jurídica 
internacional político-institucional democratizadora del Sistema  Interamericano, Las transformaciones del 
Estado-Nación soberano a la luz del fenómeno globalizador” UNAM 2013, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, PP 478-48. 
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1.1 Definición y tipos de integración regional 

1.1.1 Integración regional, regionalismo y regionalización  

La palabra integración  en su uso cotidiano denota la unión de partes  dentro de un 

todo, visto desde una perspectiva politológica se expresa el significado de región 

como un sistema, una entidad constituida  por una pluralidad  de elementos 

interrelacionados entre sí, este sistema se delimita por su entorno. Un conjunto de 

elementos puede ser entendido como una región según sus criterios: geográficos 

(proximidad), culturales (relación étnica, lingüística, religiosa), económicos 

(interdependencia), criterios políticos (enemigo común), criterios de pura voluntad 

política (lazos, alianzas).4 

 

Los motivos que impulsan las integraciones regionales pueden ser de diversa índole, 

la mayoría de las integraciones  son forjadas por un interés exclusivo que se articula 

con intereses comunes entre los socios,  en este proceso de integración los países 

van eliminando características diferenciales para conseguir los objetivos comunes,  

en opinión de la tesista uno de los objetivos de las integraciones regionales es 

disminuir las diferencias económicas y sociales entre las naciones e insertarse en 

esta modalidad de interconexión como una estrategia de supervivencia y desarrollo 

particular por medio de la cooperación interestatal.  

 

                                                 
4 All, 2001,Sobre los conceptos de región y regionalismo” material para el Doctorado en Ciencias Sociales de 
la UAM-Xochimilco, pp 22. 
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La regionalización se entiende como un proceso de formación de una región, puede 

ser un proceso de regionalización política, económica, cultural y se obtiene como 

producto final una región. El proceso de regionalización consta de dos etapas 

analíticamente distintas: una primera que opera sobre una pluralidad de entidades 

que no forman todavía ninguna región, pero están “en vías de regionalizarse”; y una 

segunda etapa que opera en una región ya existente, y en la que se fortalece y 

profundiza el carácter de región.  

 

El término regionalismo suele definirse como el proceso políticamente intencionado y 

activamente emprendido en aras de un grupo de Estados y su relevancia en el ámbito 

internacional, en este proceso se destacan estrategias políticas de la instrumentación 

de las regiones para fines políticos. La diferencia entre regionalización espontánea y 

regionalismo intencionado son las posibles relaciones (políticas, sociales, 

económicas) que se dan entre estos dos tipos de procesos.5 

 

La integración regional que conforma el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) une 

sus Estados miembros por una características muy importante, la vecindad geográfica 

que tienen Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina y Venezuela,  todos ellos comparten 

la región geográfica del sur de América Latina. Beneficia el comercio intrarregional 

debido a la disminución de costos de traslado de las mercancías. Por ejemplo, Brasil 

es el único país que comparte frontera con todos los estados miembros, esto se 

                                                 
5 Rodolff, 1988, “Compactación y el entrelazamiento de motivación política y accionado de forma activa” 
(politisch gewollte und aktiv betriebene Verdichtung und Verflechtung)”, pp 72. 
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explica por su gran territorio geográfico  y otorga una ventaja comparativa sobre los 

demás países de la región, si bien la vecindad geográfica no es una característica 

esencial para conformar una integración regional ofrece ventajas en el comercio 

intrarregional.  

 

Un elemento importante que facilito las negociaciones en el MERCOSUR es que los 

estados integrantes comparten un lenguaje común y una historia conjunta, desde la 

creación del MERCOSUR en 1991 hasta el año 2013, los fundamentos de integración 

regional son puramente económicos, los estados miembros buscan mantener una 

integración económica que beneficie a cada uno particularmente, Brasil 

exclusivamente como líder de esta integración regional logro una poderosa inserción 

política en materia de decisiones en el ámbito internacional. 

 

La integración regional que conforma la Alianza Bolivariana para los Pueblos de 

Nuestra América (ALBA), comparte una vecindad geográfica ya que conviven en el 

continente de América Latina, sin embargo, ninguno comparte una frontera en 

común, siendo una integración conformada por estados del Sur de América Latina 

(Venezuela, Bolivia, Ecuador), un estado de Centro América (Nicaragua) y Islas del 

Caribe (Cuba, Antigua y Barbuda, República Dominicana, Vicente y las 

Granadinas), utilizan rutas marítimas y terrestres para llevar a cabo sus 

transacciones comerciales.  
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Los estados miembros de esta integración se autodefinen como una integración 

regional de carácter político-económico, en opinión de la autora un elemento 

importante que une a esta integración es de criterio político donde algunos estados 

comparten un competidor común. Venezuela como impulsor de esta integración 

regional comenzó las negociaciones con Cuba, ambas naciones con basto historial 

de fricciones con un Estado de Norte América, Estados Unidos, y han trasladado 

este rechazo a su integración regional, creando una alianza política y económica en 

contra de esta nación.       

 

1.1.2 Teoría de la integración económica del autor Bela Balassa 

La teoría de la integración económica  propuesta por Balassa define las formas de 

unificación entre las naciones para consolidar plataformas económicas, utilizando  

medidas encaminadas a suprimir las formas existentes de discriminación, su principal 

objetivo es permitir el libre movimiento económico entre los mercados que lo integran, 

la Integración económica  es un proceso y puede adoptar varias formas que 

representan categorías diversas de integración: área o zona de libre comercio, unión 

aduanera, mercado común,  unión económica e integración económica,  este  proceso  

de integración no es gradual y las naciones que formarán una integración deciden 

hasta qué punto establecer su unión. 

 

En un área de libre comercio las tarifas arancelarias  y las restricciones cuantitativas  

entre los países participantes son derogadas, pero cada país mantiene sus tarifas  

comerciales frente a los países no pertenecientes al área, el establecimiento de una 
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unión aduanera consiste en la supresión de tarifas arancelarias entre los países 

miembros y además se asigna un arancel común frente a terceros países, el mercado 

común muestra una forma superior de integración económica ya que suprime las 

barreras cuantitativas y cualitativas al comercio, asigna un arancel común frente a 

terceros y además suprime las restricciones para obtener  un libre movimiento de 

factores, la unión económica combina la supresión de restricciones al movimiento de 

mercancías y factores, con un cierto grado de armonización de las políticas 

económicas nacionales, con objeto de eliminar la  discriminación  que resulta de 

disparidades en estas políticas, por último la integración económica total presupone 

la unión de las políticas monetaria, fiscal, social y anti cíclica, además de requerir el 

establecimiento de una autoridad supranacional, y sus decisiones serán obligatorias 

para los Estados Miembros.6 

 

A continuación se muestran las etapas de integración económica, expuestas por 

Balassa (1980): 

Zona de Libre Comercio: Acuerdo entre varios países para eliminar total o 

parcialmente los aranceles y las restricciones arancelarias, a fin de que los bienes y 

servicios de los signatarios puedan circular libremente en el territorio integrado. 

 

Tipos de integración en Zona de libre comercio: 

                                                 
6 Balassa. Bela, 1980, The Theory of Economic Integration (Teoría de la Integración Económica) traducido por 
Laris Castilla Jorge, Facultad de Economía. UNAM,  UTEHA, Hispano-América S.A. de C.V., primera edición 
es español, México. 
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 Unilateral y no discriminatoria: es beneficiosa para el país y para los 

ciudadanos, aunque unos pueden ser perjudicados a corto plazo.                                         

 Multilateral: la liberalización del país se completa con la de otros 

países por medio de la apertura de mercados.         

 Regional: la liberalización del propio país no se aplica 

necesariamente a las importaciones de todos los países sino solo a 

los de la región. 

Unión Aduanera: Los países signatarios permiten la libre circulación de bienes y 

servicios por la eliminación de aranceles, en esta integración los países imponen un 

arancel externo común. 

Mercado Común: Incluye la eliminación de barreras arancelarias, libre circulación de 

bienes y servicios, un arancel externo común y se suma la libre movilidad de mano 

de obra, los países ceden parte de su soberanía. 

Unión Económica: Supresión de aranceles, libre circulación de bienes y servicios, 

arancel común externo, libre movilidad de personas, se armonizan las políticas 

económicas sociales y culturales de los signatarios.  

Integración Económica Total: Supresión de barreras arancelarias, arancel común 

frente a terceros, libertad de movimiento a los factores de producción, coordinación 

de políticas económicas comunes y coordinación de políticas económicas y fiscales, 

se unifican aspectos monetarios y fiscales, también se crean autoridades 

supranacionales. 
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En el presente trabajo se muestra el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), de 

acuerdo a la clasificación de Balassa, comenzó como una zona de libre comercio 

entre los Estados miembros, después se convirtió en una unión aduanera y en 2013 

se situó en la tercera categoría de integración, mercado común, que incluye la 

supresión de restricciones al movimiento de mercancías y factores, así como el 

establecimiento de una tarifa arancelaria común hacia los países no miembros7. 

 

Si bien en el MERCOSUR se ha dado un proceso continuo entre las etapas de 

integración económica expuestas por Balassa, pasando de una Zona de Libre 

Comercio a un Mercado Común, las etapas  de integración no son un proceso gradual 

que todas las integraciones regionales deben cumplir, cada Estado decide hasta que 

etapa se desarrollará la integración a la que pertenece, de acuerdo a sus intereses 

ya sean económicos, políticos o sociales. 

 

Desde la creación del MERCOSUR se estipuló que los objetivos a perseguir serían 

meramente económicos y hasta el 2013, habiendo transcurrido veintidós años en esta 

integración regional,  no existen  muestras de una búsqueda de armonización de 

políticas monetarias y fiscales entre los estados miembros, ni mucho menos de crear 

                                                 
7 Varela Sarmiento, L. D. 2004. La participación de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMe´s) en el Area 
de Libre Comercio de las Américas (ALCA), capitulo II ¿Qué significa “Integración Económica”? 
Departamento de Relaciones Internacionales e Historia, Escuela de Ciencias Sociales, Universidad de las 
Américas Puebla, 2004. pp 40-41. 
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instituciones supranacionales ya que esto supondría la pérdida parcial de soberanía 

nacional. 

 

El MERCOSUR es un fenómeno integracionista que sigue en constante cambio, 

después de veintidós años de su creación, su número de integrantes se ha ampliado,  

se ha integrado Venezuela como único  miembro pleno, aceptado en 2012, así mismo 

existen diversos Estados asociados, Chile, Colombia, Perú, Ecuador  y otros en 

proceso de aceptación, Guyana y Surinam, esta integración regional está fuertemente 

consolidada y sus transacciones comerciales representan una suma considerable en 

Latinoamérica, los socios podrán decidir en un futuro si avanzan a una integración 

económica más profunda o continúan con la presencia comercial, sin embargo esto 

depende de factores internos como los intereses particulares de las naciones y de 

factores externos como los cambios en el sistema de la economía mundial.  

 

De acuerdo a la clasificación de Balassa la integración regional de la Alianza 

Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) se encuentra colocada en 

la primera etapa que comprende una zona de libre comercio entre sus Estados 

miembros: Cuba, Venezuela, Antigua y Barbuda, Bolivia, Dominica, Ecuador,  

Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, sin embargo las relaciones comerciales 

entre los socios son escasas y ninguno de los miembros tienen como principal socio 

comercial a un integrante de esta plataforma.  
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Los factores políticos a consideración de Balassa son pilares importantes que 

impulsan a las naciones a formar integraciones económicas, la primera categoría de 

integración económica, puede llevarse a cabo por intereses económicos, pero la  

necesidad de una unidad política entre las naciones puede plantearse en una etapa 

posterior, las integraciones económicas buscan incrementar el crecimiento del 

ingreso nacional por medio de acceso a nuevos mercados y es distintivo resaltar que 

los países en desarrollo buscan formar estas integraciones con un  objetivo sumado 

al anterior, que incluye la protección de sus mercados por medio de plataformas 

integracionistas. 

 

La integración regional que conforman los miembros del ALBA, obedece en opinión 

de la  autora a un acto donde prevalecen los intereses políticos y sociales sobre los 

económicos, por lo menos para los impulsores de esta integración, Venezuela y Cuba, 

que conciben a esta plataforma integracionista como un polo de poder en contra de 

las políticas estadunidenses, dicha integración regional se encuentra fuertemente 

influenciada por la política exterior venezolana y se autodefine a sí misma como una 

integración regional de carácter político-económico.8 

 

De acuerdo a la categorización de Balassa en opinión de la autora, el ALBA  

pertenece a la primera etapa de integración económica, una zona de libre comercio, 

aunque ha realizado  propuestas que la podrían trasladar en un momento a la quinta 

                                                 
8 Morales Manzur, Juan Carlos, Morales García Lucrecia, Origen y naturaleza de La Alternativa Bolivariana 
para las Américas, Polis 2007, Vol. 3, pp 55-85. 
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fase de categorización, unión económica total, en 2008 los Estados miembros del 

ALBA  propusieron  adoptar una moneda común, denominada  SUCRE (Sistema 

Unitario de Compensación Regional)9, sin embargo, no ha avanzado más que una 

simple propuesta, la cual ha sido objeto de fuertes críticas locales y exteriores.  

 

El ALBA es relativamente joven y su futuro no es certero, por la vulnerabilidad 

económica de la mayoría de sus miembros y más aún por la muerte en 2013 del líder 

de la integración, el Presidente venezolano Hugo Chávez Frías. Según las propuestas 

del exmandatario, el ALBA esta signada principalmente como una integración de “la 

más alta voluntad política” y definir esta integración regional con una variable 

económica necesariamente implica una decisión política.10  

 

La integración económica tiene efectos de creación11 y desviación12 del comercio, así 

como en la producción, en el consumo, efectos sobre los servicios de administración 

y efectos de desviación o de tráfico, un criterio para medir los beneficios de las 

integraciones es la tasa de crecimiento económico de cada país, el proceso de 

                                                 
9 El ALBA decidió adoptar una moneda común: el sucre. ¿Es viable la medida?, 9 de octubre de 2013, periódico 
electrónico Cambio. Consultado el 10 de Febrero de 2015. Disponible en  
http://www.cambio.com.co/mundocambio/851/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-
6409188.html. 

10 Morales Manzur, Juan Carlos, Morales García Lucrecia, Origen y naturaleza de La Alternativa Bolivariana 
para las Américas, Polis 2007, Vol. 3, pp 65-68. 

11 Un país deja de producir determinado producto y lo sustituye por otro importado desde un país miembro más 
eficiente. Efecto positivo porque mejora el bienestar. 

12 Un país deja de producir determinado producto de un país no miembro y pasa a importarlo de un país miembro 
que es menos eficiente. Efecto negativo porque reduce el nivel de bienestar. 

http://www.cambio.com.co/mundocambio/851/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-6409188.html
http://www.cambio.com.co/mundocambio/851/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-6409188.html
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desarrollo económico posee dimensiones múltiples y es de una naturaleza 

acumulativa. Las integraciones regionales ofrecen posibilidades extraordinarias de 

progreso en términos de organización, eficacia, productividad, difusión de los 

conocimientos, mejora del nivel de vida y acercamiento entre los hombres, fomenta 

la creación del comercio entre los países miembros, en suma pueden contribuir a que 

se produzca un crecimiento más fuerte en el contexto mundial.13  

 

Un prejuicio de la integración económica puede ser la desviación del comercio que  

puede afectar  a los países menos desarrollados que conforman las integraciones 

debido a que estos generalmente tienen deficiencias en su integración nacional, sin 

embargo, según Balassa (1980) la integración también produce efectos dinámicos, 

estos  se generan a lo largo del tiempo y transforman la estructura productiva, 

volviéndola más competitiva, por lo que afecta la forma de crecimiento  de los países 

miembros, estos efectos están relacionados con las ventajas asociadas al comercio. 

 

Desde el nacimiento del MERCOSUR se dio una creación de comercio intrarregional 

extraordinaria (entre los miembros de esta integración regional), el intercambio de 

bienes y servicios aumento entre los países miembros, la mayor parte de los 

intercambios comerciales ocurren entre Brasil y Argentina, mientras que con 

Paraguay y Uruguay el comercio representa una pequeña porción en la zona. En la 

integración regional del ALBA, el intercambio comercial entre sus miembros es 

                                                 
13 De la reza, German A. Creación y desviación de comercio en el regionalismo latinoamericano: nuevos 
argumentos de un viejo debate, Comercio exterior, Vol 55, núm, 7, 2005, pp 613-626. 



 
17 

 

escaso ya que Venezuela representa el PIB más alto de la región y sus principales 

socios comerciales son Estados Unidos, China, Colombia y Brasil, los cuales no se 

encuentran en el ALBA, pero si en el MERCOSUR, integración regional a la que 

pertenece desde 2012.14 

 

1.1.3 Aportaciones de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL): Estructuralismo y 

Neoestructuralismo 

 

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) fue establecida en 1948, en 

el año de 1984, está organización se renombró Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe por la ampliación de sus labores hacia los países del Caribe.  La 

CEPAL es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas, se 

instituyó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las 

acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los 

países de la región y las naciones del mundo, uno de sus principales objetivos es 

promover el desarrollo social. 15 

 

La  CEPAL se ha encargado de formular ideas y propuestas para el desarrollo de la 

región de Latinoamérica, sus primeros aportes se congratulaban con el regionalismo 

                                                 
14 Observar las tablas del capítulo 3, cuadro 5 Principales socios comerciales de Venezuela  pp 115. 

15 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, consultado el 6 de agosto de 2015, disponible en 
http://www.cepal.org/es/about. 

http://www.cepal.org/es/about
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abierto, expuesto por la teoría clásica del comercio internacional como impulsora de 

crecimiento, esta corriente se basaba en los supuestos de diversas teorías, una de 

ellas es la teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith, la cual destaca la 

importancia del libre comercio para que la riqueza de las naciones se incremente, 

planteó que una nación debía exportar un artículo si es el productor de más bajo 

costo del mundo, David Ricardo retoma este pensamiento y plantea la teoría de la 

ventaja comparativa, por medio de la cual reconoce que las fuerzas del mercado 

asignarán los recursos de una nación a aquellos sectores donde sea relativamente 

más productivo.16 En general la teoría clásica del comercio internacional señalaba 

que la especialización y apertura de fronteras entre naciones generaba bienestar 

común.  

 

En el siglo XX  la evolución de la política internacional con grandes sucesos como 

las guerras mundiales, el colapso del capitalismo, ilustrado por la crisis de 192917,  

se da un  cuestionamiento del modelo económico liberal y de la clásica división del 

trabajo, estos fueron algunos elementos que contribuyeron a la necesidad de 

industrializar la región latinoamericana, las condiciones internas también jugaron un 

papel importante, la predominancia de los grupos en el poder y su particular forma 

                                                 
16 Principales Teorías sobre el Comercio Internacional pp 1-21 consultado el 07 de agosto de 2015, disponible 
en http://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/mcam/1.pdf. 

17 La crisis de 1929-33 ha sido la más severa en la historia económica del capitalismo mundial moderno, Durante 
la crisis 1929-1932 la producción real registró una caída de 30%, el desempleo alcanzó un 33%, hubo una 
deflación de 25%, y 1 de cada 3 bancos comerciales cerró sus puertas. Pero el hecho más relevante de esta 
crisis, para el fin de esta presentación, es que entre agosto de 1929 y marzo de 1933 se registró una reducción 
de 30% en la cantidad de dinero en circulación. Para más información Aparicio Cabrera Abraham, La política 
monetaria en la crisis de 1929-1933: La tesis de Friedman  Jacobson, pp 1-6. 

http://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/mcam/1.pdf
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de ejercerlo en la organización de las sociedades que incluían la exclusión política 

y de los beneficios económicos a grandes sectores de la población, se sumaron a 

la crisis del modelo económico dominante en la estructura mundial ayudó a que los 

ejes de acumulación de capital dominantes en la región (ligados a las actividades 

primarias y la exportación de las mismas) entraran en conflicto y con ello se aplicara 

un nuevo esquema de desarrollo a través de reformas económicas y sociales. 

 

A partir de 1940 la aplicación del modelo de Industrialización por Sustitución de 

Importaciones (ISI) en América Latina confirmo la crisis de la teoría ortodoxa del 

comercio exterior, en esta etapa la corriente estructuralista se gestaba en la CEPAL 

como una nueva modalidad de desarrollo con el objetivo de recuperar y promover 

el crecimiento económico de la región impulsando la industrialización y promoción 

de desarrollo regional prevaleciente ante el neoliberalismo.  

 

La promoción de la corriente estructuralista en América Latina fue implementada 

por dos razones principales según Lusting (1998) la primera se asociaba con el 

marxismo18 y la segunda se vinculaba con el institucionalismo, ambas  comparecen 

con la idea de que el capitalismo  es un sistema desigual y genera grandes 

desequilibrios en las naciones,  los autores más notorios de la escuela 

estructuralista fueron Celso Furtado, Aníbal Pinto, Osvaldo Sunkel, José Medina 

                                                 
18Doctrina derivada de las teorías de los filósofos alemanes Friedrich Engels y Karl Marx, consistente en 
interpretar el idealismo dialéctico de Hegel como materialismo dialéctico, y que aspira a conseguir una sociedad 
sin clases sociales. m. Cada uno de los movimientos políticos fundados en una interpretación más o menos 
estricta de este sistema. 
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Echavarría, Juan Noyola, Octavio Rodríguez, Fernando Fajnzylberg, sus aportes se 

convirtieron en el modelo de desarrollo a seguir por los gobiernos de la región 

latinoamericana sobre la base de los programas de desarrollo industrial y medidas 

económicas más allá de las fuerzas del mercado. 19 

 

Raúl Prebish fue el autor estructuralista más destacado, expone que la clásica 

división del sistema mundial en centro y periferia había causado una repartición 

inequitativa del comercio exterior debido a que el centro se constituía por técnicas 

productivas y capitalistas de producción que generaba más riqueza económica, 

mientras la periferia se centraba en la comercialización de materias primas y 

mantenía un rezago en medios tecnológicos y de producción. Para Prebish la 

situación desigual entre el centro y la periferia ponía en duda la efectividad de la 

teoría clásica del comercio internacional.20 

 

La integración regional fue uno de los elementos esenciales que promulgo la CEPAL 

para fomentar el desarrollo de la región latinoamericana, en este sentido el 

pensamiento estructuralista vinculó la estrategia de industrialización con la 

integración económica regional como una vía alterna al libre comercio para crear 

una zona  con beneficios económicos conjuntos con mayor equidad social. 

                                                 
19Briceño Ruiz, Quintero Rizzuto, Ruiz de Benitez, “El pensamiento estructuralista de la CEPAL sobre el 
desarrollo y la integración latinoamericana: reflexiones sobre su vigencia actual”Revista Aportes para la 
Integración Latinoamericana,Año XIX, Nº 28/Junio 2013 ISSN 1667-8613. RNPI 699.864,  pp 2. 

20Briceño Ruiz, Quintero Rizzuto, Ruiz de Benitez, “El pensamiento estructuralista de la CEPAL sobre el 
desarrollo y la integración latinoamericana: reflexiones sobre su vigencia actual”Revista Aportes para la 
Integración Latinoamericana,Año XIX, Nº 28/Junio 2013 ISSN 1667-8613. RNPI 699.864,  pp 3-6. 
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La visión estructural cepalina era concebida como una política integral de desarrollo 

nacional, las estrategias a utilizar fueron la creación de la industria, acuerdos de 

complementación entre los países de la región, flexibilidad entre integrantes de 

acuerdo a su desarrollo nacional, otorgando el trato de la nación más favorecida, 

así como inducir la industrialización por medio del Estado.21 

 

En la década de 1970 se concibió lo que algunos autores denominaron el fracaso 

del modelo ISI, esta situación detonó en 1980, la “década perdida” denominada así 

por la crisis económica, deuda externa y altas tasas de inflación que existieron en 

la región de América Latina, en este contexto, renacieron las ideas clásicas del 

comercio internacional, con base en el modelo neoliberal, surgieron propuestas que 

planteaban la necesidad de revisar y rediseñar el proceso de industrialización para 

lograr estabilidad económica nacional y regional.22 

 

Como respuesta a la década perdida, en 1980 América Latina rediseñó su 

planeación de desarrollo, trasladándose de una estrategia de industrialización  

interna hacia una estrategia basada en el exterior, en este panorama, los acuerdos 

que renacen en la región de Latinoamérica a partir de 1990 se enmarcan en el 

regionalismo abierto, bajo la tendencia del libre comercio a nivel mundial, la mayoría 

                                                 
21Briceño Ruiz, Quintero Rizzuto, Ruiz de Benitez, “El pensamiento estructuralista de la CEPAL sobre el 
desarrollo y la integración latinoamericana: reflexiones sobre su vigencia actual” Revista Aportes para la 
Integración Latinoamericana, Año XIX, Nº 28/Junio 2013 ISSN 1667-8613. RNPI 699.864,  pp 13-26. 

22 Ibíd. 
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de los países integrantes de esta región dieron celeridad a la apertura comercial y 

financiera de sus territorios, por medio de supresión de aranceles y acuerdos de 

integración regional ”abierta”, de esta manera las naciones redujeron la intervención 

estatal, todo esto  a través de una serie de reformas estructurales, aún en marcha, 

derivadas a partir de la crisis de deuda de 1982 y los cambios internacionales en la 

década de 1990. 

 

No obstante, desde el año 2003 comenzó un nuevo periodo de integración 

económica en la región latinoamericana que cuestionaba los beneficios del modelo 

neoliberal de los noventas, estas nuevas integraciones retoman premisas 

estructuralistas   para fomentar una integración productiva, consolidando el aspecto 

social y estatal como un pilar fundamental en su composición. 

 

El neoestructuralismo que plantea la CEPAL fue promovido por las obras “La 

Industrialización trunca de América Latina” así como “La industrialización en 

América Latina: de la caja negra al casillero vacío” de Fernando Fajnzylber cuyos 

estudios resurgieron la visión estructuralista y promovieron visión reformada del 

regionalismo cerrado en la región Latinoamericana.23 

 

Fernando Fajnzylber en su obra “La industrialización trunca de América Latina” 

atribuye a los siguientes factores el descenso del regionalismo cerrado en la región, 

                                                 
23Bielschowsky Ricardo, Sesenta años de la CEPAL: estructuralismo y neoestructuralismo, revista CEPAL 97, 
Abril 2009, pp 178. 



 
23 

 

algunos de ellos son, profunda disfuncionalidad entre el patrón de industrialización 

vigente en la región y sus carencias y potencialidades, reconocimiento de las fallas 

y agotamiento del antiguo patrón de industrialización, señal de alerta a las críticas 

excesivas de los sectores neoliberales, insuficiente desarrollo de una industria de 

bienes de capital en la región, a pesar de estos déficits plantea que es posible una 

nueva industrialización en América Latina.24 

 

La nueva industrialización de América Latina propuesta por Fajnzylber depende de 

la eficiencia y generación de capacidades internas en cada nación de la región y 

para que esta sea exitosa requiere una reestructuración sectorial, planificación y 

mercado, instituciones-mercado, relaciones grandes, pequeñas y medianas 

empresas, así como alianzas sociales de la nueva industrialización.25 

 

La fórmula neoestructuralista permitió una mayor integración entre los gobiernos 

latinoamericanos y caribeños, así como la creación de reformas e implementación 

de políticas de transformación social y económica para superar los problemas de 

desarrollo y lograr un buen funcionamiento de mercado. Este autor resalta que la 

visión de Fajnzylber consistía en motivar una transformación productiva con equidad 

                                                 
24Torres Olivos Miguel, El pensamiento de Fernando Fajnzylber, Curso Internacional, Economías 
Latinoamericanas, Santiago de Chile, 17 de Julio de 2007, pp 1-5. 

25Torres Olivos Miguel, El pensamiento de Fernando Fajnzylber, Curso Internacional, Economías 
Latinoamericanas, Santiago de Chile, 17 de Julio de 2007, pp 1-10. 
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y un progreso técnico, ya que estos dos factores son necesarios para elevar la 

productividad y la competitividad en América Latina.26 

 

En opinión de la autora, el debate entre estructuralistas y librecambistas continua 

vigente en la época contemporánea, esta situación se puede observar en la región 

de Latinoamérica ya que conviven ambos enfoques de integración y algunas 

integraciones regionales resultan un hibrido de las dos corrientes, ya que toman los 

postulados más convenientes para lograr una estabilidad económica y social tanto 

en el ámbito nacional como en el ámbito regional. 

 

1.1.3.1 Regionalismo cerrado: Estructuralismo 

El regionalismo cerrado, también llamado regionalismo exclusivo, concibe a la  

integración como un proceso proteccionista gradual, en este tipo de integración se 

percibe que siempre habrá un grupo vulnerable que  necesitará que se haga una 

excepción a las reglas, por esta razón  los estados signatarios buscan la protección 

gradual de sus miembros y el apoyo multilateral de los integrantes, un medio de apoyo 

sería establecer diferentes tarifas arancelarias para los miembros de una integración 

                                                 
26 Bielschowsky Ricardo, Sesenta años de la CEPAL: estructuralismo y neoestructuralismo, revista CEPAL 
97, Abril 2009, pp 173-194. 
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de acuerdo a su grado de desarrollo económico,   el regionalismo cerrado alude a una 

estrategia de desarrollo, basada en mercados protegidos.27 

 

Los acuerdos de integración regional creados en la primera etapa de regionalización 

en América Latina (1950-1980), estaban a favor de un regionalismo cerrado o 

exclusivo, en el cual los Estados buscaban la protección gradual de sus miembros y 

el apoyo multilateral de los signatarios, tomando en cuenta que algún miembro podría 

ser más vulnerable que los demás. El creciente proceso de globalización neoliberal 

que incluye una progresiva apertura económica entre las naciones, así como el 

neoliberalismo económico insto a las naciones integradoras de los procesos 

regionales a transformar su visión hacia el mercado externo y a reformar los enfoques 

de sus acuerdos de integración regional, apuntados al regionalismo abierto como vía 

de crecimiento e inserción en la economía global.28 

 

La conformación de nuevos gobiernos izquierdistas en América Latina reformo la 

visión de algunas integraciones vigentes y la creación de nuevas integraciones 

regionales con un enfoque de regionalización exclusiva, apuntado por diversos 

autores como un retroceso a la primera fase de regionalización en América Latina, 

sin embargo algunas integraciones regionales conservaron su enfoque de integración 

                                                 
27 Saludjian, Alexis, 2005, “Del Mercosur al Alca: criticas al modelo liberal del nuevo regionalismo del BID”, 
página 17 Consultado el 21 de enero de 2015. Disponible en 
http://www.ejournal.unam.mx/pde/pde141/PDE14102.pdf. 

28 Saludjian, Alexis, 2005, “Del Mercosur al Alca: criticas al modelo liberal del nuevo regionalismo del BID”, 
página 11 Consultado el 21 de enero de 2015. Disponible en 
http://www.ejournal.unam.mx/pde/pde141/PDE14102.pdf. 
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regional con preferencia económica al exterior.29  En este panorama es creada en 

2004,  la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) con la firme 

filosofía de promover un regionalismo cerrado para impulsar el desarrollo económico, 

político y social  de la región. 

 

A consideración de la tesista la existencia de dos enfoques en un mismo tiempo y 

espacio, insto una diferencia en los enfoques integracionistas en América Latina en 

el siglo XXI, la proliferación de ambos enfoques en las integraciones regionales,  

presume una nueva etapa de regionalización30 donde conviven bloques de 

integraciones regionales cerrados y bloques de integración regional abiertos en una 

misma región del mundo.  

 

El enfoque integracionista que promueve la Alianza Bolivariana para los Pueblos de 

Nuestra América (ALBA) ilustra al regionalismo cerrado, busca la protección de sus 

mercados y promueve una preferencia comercial intrarregional sobre la multilateral, 

reconoce la vulnerabilidad de las economías más débiles, pugna por una  integración 

latinoamericana dotada de soberanía, busca disminuir los efectos de la globalización 

neoliberal, así como una autosuficiencia regional, los estados miembros de esta 

                                                 
29 Molina Hernández, Miguel, 2010 “El proceso de integración en América del Norte y América del Sur: 
estrategias divergentes en la región” en Retos de México en la escena global, Universidad Nacional Autónoma 
de México, pp 239. 

30 Según Rodolff (1998) el termino regionalización se usa para designar un proceso (no necesariamente 
intencionado) del desarrollo de relaciones políticas o económicas cada vez más estrechas entre determinado 
conjunto de entidades políticas (subnacionales, nacionales o hasta internacionales) que resulta en un aumento 
de la interdependencia interna y posiblemente una reducción de dependencias externas. 
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integración tienen la idea de la “patria grande o bolivariana” donde se antepongan los 

interés regionales ante el proceso de la economía global,  estos proyectos son 

impulsados  fuertemente por gobiernos de izquierda en América Latina. 

 

1.1.3.2 Regionalismo abierto: Neoestructuralismo 

El regionalismo abierto se entiende como un proceso donde surge la 

interdependencia originaria de acuerdos especiales de carácter preferencial y aquella 

impulsada básicamente por las señales del mercado resultantes de la liberalización 

comercial en general, lo que se persigue con el regionalismo abierto es que las 

políticas explícitas de integración sean compatibles con las políticas tendientes a 

elevar la competitividad internacional, y que las complementen.31 

 

 Lo que diferencia al regionalismo abierto de la apertura y de la promoción no 

discriminatoria de las exportaciones es que comprende un ingrediente preferencial, 

reflejado en los acuerdos de integración y reforzado por la cercanía geográfica y la 

afinidad cultural de los países de la región, en su significado más trivial regionalismo 

“abierto” se opone a regionalismo “cerrado”, mientras este último alude a una 

estrategia de desarrollo basada en mercados protegidos, en el caso del primero, la 

                                                 
31 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 1994, “Capítulo VII, Regionalismo abierto: un 
examen del concepto a la luz de las experiencias de América Latina y Asia y el pacífico” en Panorama de la 
inserción internacional de América Latina y el Caribe, páginas 201-211. Consultado el 22 de enero del 2015. 
Disponible en http://www.eclac.org/publicaciones/xml/6/6166/lcg2085e_7.pdf. 
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apertura preferencial es practicada por gobiernos que profesan su compromiso con 

los principios y disciplinas del sistema multilateral de comercio.32 

 

El regionalismo abierto se define como la interdependencia entre acuerdos de 

carácter preferencial y la integración  determinada por las señales de mercado, como 

resultado de una apertura no discriminatoria, en general, se trata de un proceso de 

integración regional llevado a cabo en un ambiente de liberalización y 

desreglamentación que, por lo tanto, es compatible y complementario con la 

liberalización multilateral, en  el contexto latinoamericano, la expresión “regionalismo 

abierto” fue empleada por primera vez por Reynolds, Thoumi y Wettman (1993) al 

analizar la integración del Grupo Andino. 33 

 

La ventaja del nuevo regionalismo o regionalismo abierto sobre el regionalismo 

cerrado contribuye a la expansión del comercio mundial y preserva el libre comercio 

extrazona, en el régimen del regionalismo abierto es posible alcanzar el bienestar de 

un país sin perjudicar a los otros. Saludjian, (2005), destaca los aportes del 

regionalismo abierto aplicados al MERCOSUR como estrategia de crecimiento, 

menciona que si el MERCOSUR reduce unilateralmente los derechos de aduana de 

los miembros de la zona como de los otros países, se acerca a una situación de libre 

                                                 
32Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 1994, “Capítulo VII, Regionalismo abierto: un examen 
del concepto a la luz de las experiencias de América Latina y Asia y el pacífico” en Panorama de la inserción 
internacional de América Latina y el Caribe, pp 201-211. Consultado el 22 de enero del 2015. Disponible en 
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/6/6166/lcg2085e_7.pdf. 

33 Ibíd. 
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cambio en la cual todos los países (MERCOSUR y el resto del mundo), salen 

ganadores.34 

 

El regionalismo abierto es preferible porque garantiza un nivel de bienestar superior 

a los miembros de la unión económica y a los no miembros, mientras que el 

regionalismo cerrado beneficia a los países integrantes en detrimento de los no 

integrantes, el regionalismo cerrado seria, entonces, una desviación del comercio y 

tendría como consecuencia una reducción del bienestar de las naciones extrazona.35  

El profesor Bhagwati (1993) citado por Gutiérrez (1997:14) es considerado  defensor 

arduo del libre comercio global, este autor afirma las necesidades de los Estados por 

fortalecer las negociaciones multilaterales a través de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), el profesor afirma que el regionalismo abierto o “<<segundo 

regionalismo>>“, como él lo denomina, es posible que dure un largo período, este 

genera una mayor desviación que creación del comercio, sin embargo,  las naciones 

no tienen más remedio que aceptarlo, por el apoyo político con el que cuenta 

alrededor del mundo. 

 

El enfoque de integración regional que ostenta el Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR) desde su creación, ilustra un regionalismo abierto por medio del cual 

promueve una liberalización económica, inserción a los mercados mundiales como 

                                                 
34 Saludjian, Alexis, 2005, “Del Mercosur al Alca: criticas al modelo liberal del nuevo regionalismo del BID”. 
Consultado el 24 de octubre del 2015. Disponible en 
http://www.ejournal.unam.mx/pde/pde141/PDE14102.pdf. 

35 Ibíd. 

http://www.ejournal.unam.mx/pde/pde141/PDE14102.pdf
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trampolín de desarrollo económico, esta integración regional toma los beneficios del 

capitalismo  para fortalecer sus negocios comerciales con el mundo; a consideración 

de la autora los países que integran el MERCOSUR se congratulan con el 

neoliberalismo, apuestan al libre comercio y al mercado internacional, asimismo 

buscan la inserción de sus economías en un panorama económico global, usando el  

regionalismo abierto como una estrategia de dicha inserción. En América Latina 

existen organismos que promueven este enfoque de integración regional abierta, 

entre ellos se encuentran la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL) y el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), El Instituto para la Integración de América 

Latina y el Caribe (INTAL).  

 

En opinión de la autora los beneficios de la integración  regional abierta no se 

distribuyen equitativamente siendo los sectores y países más competitivos  los que 

obtienen las mayores ventajas, la ampliación de mercados exige acometer costos y 

ajustes de reordenación del aparato productivo, esto puede  generar problemas en el 

interior de los países más vulnerables, el avance de un proceso de integración es más 

difícil cuando  los países miembros presentan asimetrías, ya que esto puede generar 

conflictos. A medida que se alcanzan fases de integración más complejas, mayor es 

la cesión de soberanía nacional. 

 

Los principales argumentos de los detractores de la  integración como Panagariya y 

Bhagwati consideran que los bloques regionales aprovechan  su poder de mercado 

derivando en comportamientos proteccionistas  para obtener ganancias a expensas 
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de los países no miembros, estos autores  se centran en  demostrar que  las 

integraciones económicas regionales constituyen un obstáculo de avance de la 

liberalización comercial multilateral propuesto por la OMC ya que  en los bloques 

regionales existe el proteccionismo, afirman que el regionalismo y el multilateralismo36 

no son paralelos, Levy (1994) y Krishna (1995), expresaron la idea de que el 

regionalismo es un obstáculo para el multilateralismo. 

 

1.1.4 Neodesarrollismo 

Las premisas de la corriente neo-desarrollista en las integraciones regionales son 

primordialmente promover la intervención estatal, fomentar la industrialización, así 

como la creación de alianzas estratégicas entre los sectores productivos, estas 

acciones son propuestas  como una vía de crecimiento económico nacional y 

regional; Los principales pilares de la corriente neodesarrollista son los siguientes:37 

 La presencia estatal no debe obstruir la inversión privada 

 La gestión pública debe reproducir la eficiencia del gerenciamiento privado. 

 La política económica como instrumento central del crecimiento.  

 Se busca evitar la sobrevaluación cambiaria que genera la afluencia de 

divisas receptadas por los países exportadores de materias primas. 

                                                 
36 Multilateralismo es un término usado en relaciones internacionales para referirse a la actividad conjunta de 
varios países sobre el comercio internacional, consiste en otorgar ventajas comerciales de igual manera a todos 
los países con los que se tiene una relación comercial. 

37 Katz Claudio, Textos de Ciencias Sociales, ¿Qué es neo-desarrollismo? I- Una visión crítica. Economía. 
Consultado el 21 de octubre de 2015. Disponible en http://katz.lahaine.org/?pp 232. 

 

http://katz.lahaine.org/?pp
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 Promueva retomar la industrialización para multiplicar el empleo urbano.  

 Propicia incrementar la innovación local, mediante acuerdos con las 

empresas transnacionales para lograr una fuerte absorción de 

conocimientos.  

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América en opinión de la autora 

se encuentra situada en esta la corriente de pensamiento neodesarrollista ya que 

promueve la intervención del estado en los procesos de integración regional, así 

como la industrialización como mejor vía de crecimiento económico nacional y 

regional. 

 

1.1.4 Globalización neoliberal e integración regional 

La globalización puede entenderse como un complejo proceso de transformaciones 

económicas, sociales y políticas, que proclamaban “la gran transformación” de los 

siglos pasados, la definición sistematizada de globalización según Held  (1999) es un 

conjunto de procesos  que encarna una transformación en la organización espacial 

de las relaciones y transacciones sociales evaluadas en términos de su extensión, 

intensidad, velocidad e impacto, generando flujos transcontinentales o interregionales 

y redes de actividades , interacción y ejercicio del poder. 38 

 

La globalización neoliberal hace referencia a la expansión del modelo neoliberal, a la 

expansión de los procesos comerciales (exportaciones e importaciones), promueve 

                                                 
38 Held, David,  1999, “Globalización, democracia y mercados” en revista sociológica, pp 16. 
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un  sistema económico mundial a favor del libre comercio sin la existencias de 

fronteras nacionales como bloqueo del desarrollo comercial, esta tendencia  en el 

sistema global  aumentaría  la distribución inequitativa de la riqueza, así como la 

brecha entre los países pobres y ricos, “la riqueza y la pobreza crecerían juntas, como 

hermanas inseparables”39 En el presente trabajo el concepto de  globalización 

neoliberal referirá el contexto contemporáneo del mercado mundial, la epata actual 

del capitalismo en relación a su fase de producción y comercialización mundial 

apoyada en el libre comercio. 

 

En opinión de la autora y tomando en cuenta el  sistema económico mundial en en el 

año 2013, las naciones que forman diversos acuerdos de integración regional han 

buscado reformarse para enfrentar los nuevos retos que antepone la economía 

global, algunas naciones forman integraciones regionales para salvaguardar su 

economía interna por medio de mercados protegidos en las regiones y otras naciones 

eligen formar plataformas integracionistas para acceder a mercados antes protegidos 

y a su vez para lograr una inserción exitosa en la economía mundial por medio de la 

globalización neoliberal, existe un duelo entre el multilateralismo que promueve la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) y el regionalismo que  promueven las 

naciones unilateralmente, ambas posturas  son complementarias porque fomentan el 

comercio exterior y contradictorias a la vez debido a que la mayoría de las naciones 

que integran la OMC tienen acuerdos paralelos de integración regional. 

                                                 
39 Altvater y Mahnkopf, 2002 “Capítulo 1. Las limitaciones de la Globalización. Economía, ecología y política 
de la globalización” SXXI UNAM, México, pp 384. 
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La economía global presenta oportunidades y  desafíos a los cuales deberán 

enfrentarse los gobiernos, los negocios y los individuos y solo podrán acometerlos 

con éxito si adoptan como normas la flexibilidad, la economía global  se caracteriza 

por la ausencia de fronteras y las naciones debe tener estrategias definidas para 

superar con éxito los nuevos desafíos que esta impone, la regionalización es una 

estrategia preferida por diversos Estados para afrontar los nuevos retos, el Estado-

nación se ha convertido en Estado-Región en diversas partes del mudo.40 

 

Las ideas sobre regionalización e integración económica tomaron impulso a partir de 

lo que se denomina globalización, a la cual se puede entender en dos sentidos: 

primero, caracterizada como un fenómeno nuevo, homogéneo que conduce a la 

democracia, el progreso y el bienestar universal, que acerca a la desaparición 

progresiva del Estado, el segundo se refiere a su sentido como categoría analítica 

que ubica como un largo proceso histórico de la internacionalización del capitalismo. 

En opinión de la autora, la globalización ha impulsado la regionalización, situación 

que  ha tomado un ímpetu importante ya sea como estrategia de protección de los 

mercados locales o como estrategia de inserción en la economía mundial.41 

 

                                                 
40 Ohmae, Kenichi, 2008,  El Próximo Escenario Global: Desafíos y oportunidades en un mundo sin fronteras  
en Editorial Norma S. A,  [traducción por María Teresa Sanz Falcón], Bogotá Colombia, pp 104. 

41 Saxe-Fernández, John, 1999, “Globalización e imperialismo” en John SaxeFernández, Globalización: crítica 
a un paradigma, México, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, Plaza y Janés, pp  9-68. 
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 La respuesta de los países latinoamericanos a la etapa de globalización-

regionalización ha sido la de reactivar antiguos esquemas regionales como 

subregionales y crear otros nuevos. El MERCOSUR es uno de ellos, al reformar su 

estructura para aprovechar los beneficios de la globalización neoliberal.42 Entre los 

países latinoamericanos se está generalizando la idea de que los acuerdos regionales 

constituyen un medio eficaz tanto para superar las limitaciones que hoy presenta el 

mercado nacional como para expandir los intercambios comerciales, atraer 

inversiones, tecnología, y sobre todo porque resulta ser un mecanismo que permite 

competir en mejores condiciones en el mercado mundial. 

 

1.1.6 Integración regional de Joseph S. Nye  

Joseph Nye define a la integración como lo que constituye las partes de un todo o 

lo que crea interdependencia, puede ser desmembrado en integración económica 

(formación de una economía transnacional), integración social (formación de una 

sociedad transnacional) e integración política (formación de interdependencia 

política transnacional), a su vez estas tres clasificaciones pueden dividirse en 

subtipos. Este autor distingue dos tipos de integración económica, la integración 

comercial que incluye las exportaciones intrarregionales respecto a las 

exportaciones de la región y la integración de servicios, la cual define como  los 

gastos  realizados en servicios administrados  conjuntamente (incluyendo la 

                                                 
42 Lerman, Alperstein Aída,  s/f, “El regionalismo abierto: MERCOSUR”,  página 354. Consultado el 23 de 
enero de 2015. Disponible en  http://148.206.107.15/biblioteca_digital/articulos/8-230-2991qsp.pdf. 
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administración de esquemas de integración comercial) como un porcentaje del 

Producto Nacional Bruto (PNB43).44 

 

Integración social es la creación de una sociedad transnacional o abolición de 

impedimentos nacionales para la libre circulación de las transacciones, 

operacionalmente se podría utilizar cualquier cantidad de tipos de transacciones con 

importantes connotaciones de comunicaciones interpersonales como comercio, 

correo, llamadas telefónicas, etc. La integración social  se divide en dos tipos: 

Integración social de la masa e Integración social de grupos especiales o élites, este 

tipo de integración se mide de acuerdo al porcentaje de estudiantes educados en 

las otras universidades de la región comparado con las exteriores a la región, o los 

datos sobre los viajes aéreos en los lugares donde constituyen una forma 

relativamente cara de viajar dentro de la región comparados con los que tienen en  

por destino los puntos exteriores de la región.  

 

La integración social se mide por medio de la participación general de transacciones 

de bienes y servicios, así como la movilidad de personas entre los países que 

                                                 
43 El producto nacional bruto o PNB es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos por sus 
factores de producción y vendidos en el mercado durante un periodo de tiempo dado, generalmente en un año, 
se excluye a los extranjeros trabajando en el país y a los nacionales trabajando en el extranjero. 

44 S. Nye, Joseph, 2010, “Integración regional comparada: concepto y medición”, Revista de la integración. 
Economía, política V sociología. Buenos Aires. BID-INTAL, pp 50-86. 

Valente, 2012,   “Suspendido Paraguay, ingresa Venezuela” Consultado el 13 de septiembre de 2014. 
Disponible en http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=101093. 

 

http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=101093
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forman una región, comparados con los que ocurren con los países del mundo que 

no son miembros de esa integración, en esta comparación se vislumbraría los 

efectos del tamaño y la prosperidad de los países, así como la preferencia hacia los 

miembros de integración o hacia el exterior que muestra cada país miembro 

 

La integración social en el MERCOSUR es muy sólida debido a los convenios que 

tienen las naciones en materia de movilidad estudiantil, la mayoría de los 

intercambios estudiantes se asientan en Brasil y Argentina mientras que en 

Paraguay y Uruguay la movilidad es más baja, el papel que personaliza Venezuela 

en esta integración no es aún representativo por el corto tiempo que lleva como 

miembro pleno en esta integración regional. La integración social en el ALBA es 

muy escasa, existen diversos motivos que influyen en esta situación como la 

distancia geográfica y los diferentes niveles de desarrollo económico entre las 

naciones, se puede observar esta información en el capítulo 3 cuadro 5, página 115, 

donde se muestran los principales socios comerciales de Venezuela, entre los 

cuales destacan algunos Estados miembros del MERCOSUR, sin embargo ninguno 

Estado del ALBA se encuentra en esta lista. 

 

En el comercio intrarregional en el MERCOSUR se destaca que Brasil y Argentina 

determinan la mayor parte de los intercambios comerciales (exportación e 

importación), mientras Paraguay y Uruguay contribuyen muy poco al nivel comercial 

de la zona, por su parte Venezuela como miembro pleno relativamente nuevo, 

comienza apenas a dar muestras del papel que jugara en esta integración regional, 
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pero se puede destacar que desde antes que formara parte de esta integración 

regional Brasil se posiciono de 2009 a 2012 como su cuarto socio comercial45, lo 

que augura una mejora en sus intercambios comerciales, ahora como socios 

preferenciales. 

 

La integración política de los Estados implica una relación de comunidad y un 

sentimiento de identidad y conciencia de sí, también afirman que la esencia de la 

relación de integración es vista como una acción colectiva para promover los 

intereses mutuos46, de acuerdo con Nye (2010) la integración política se divide en 

cuatro rubros, la integración institucional (puede ser burocrática o jurisdiccional), la 

integración de las políticas, la integración actitudinal y la comunidad de seguridad. 

 

La integración política no está representada en el MERCOSUR ni en el ALBA ya 

que cada estado miembro de estas dos integraciones regionales tienen libre 

albedrío en la elección de sus política interna y externa, siempre y  cuando sus 

decisiones no afecten la integridad  de la integración regional o de alguno de sus 

miembros, de igual manera en ninguna de estas integraciones se han llevado 

negociaciones para integrar sus políticas institucionales o crear instituciones 

supranacionales que regulen el funcionamiento de las plataformas, a consideración 

de la tesista los principales detractores de estos tipos de integración son las 

                                                 
45 Estadísticas comerciales de Venezuela 2013. Consultado el 24 de enero de 2015 Disponible en 
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=47100. 

46 Definición acuñada por Jacob y Teune, s/f. 
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naciones más poderosas en el Cono Sur de América Latina como Brasil y Argentina 

en el MERCOSUR y Venezuela  en el MERCOSUR y el ALBA ya que esto 

representaría una  sesión de soberanía que por el momento no están dispuestos a 

otorgar. 

 

La integración institucional ha sido apoyada por los federalistas47 y los neo 

funcionalistas48 que resaltan la necesidad de instituciones centrales fuertes para 

llegar a un alto nivel de integración ya que estas son el pilar fundamental de las 

integraciones, la integración institucional se divide en integración burocrática y 

jurisdiccional, la primera consiste en calcular el presupuesto y el personal como un 

porcentaje de los presupuestos totales de los gobiernos y el personal administrativo 

de los países miembros, la segunda  se muestra como una medida compuesta por 

varios factores: supranacionalidad de la adopción de decisiones, alcance de los 

poderes legales, realización de los fines y expansión de la jurisdicción, en cuanto al 

grado de la supranacionalidad se distinguen niveles de decisiones vinculantes como 

decisiones realizadas por órganos administrativos, decisiones tomadas por un 

                                                 
47 Federalismo es la forma de organización política en que el Estado como poder político central, está constituido 
por la suma de otras asociaciones, grupos o entidades políticas (pueden ser Estados, cantones, provincias o 
repúblicas) que se asocian pero sin perder su independencia administrativa y judicial. Es decir, son autónomos 
en el manejo de su presupuesto y la emisión de sus propias leyes. Entre sus características fundamentales se 
encuentra la organización de dos tipos de poderes, unos centrales y generales, y otros locales e independientes, 
también la organización de dos cámaras legislativas, una que representa al pueblo y otra que representa a las 
provincias, Estados o repúblicas. 

48 El neofuncionalismo es una teoría de integración regional desarrollada por Ernst B. Haas, que al igual que el 
Funcionalismo está basada en que el bienestar del Estado requiere del control económico y técnologico.1 
Además ve la integración entre los Estados como un proceso incremental que hace implícito el spillover o 
derramamiento de integración de un sector sobre otros, llevando en últimas a algún tipo de comunidad política 
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segmento de los miembros, decisiones tomadas por todos los miembros sin veto, 

decisiones tomadas por representantes de los gobiernos en caso de apelación y 

decisiones tomadas por unanimidad, un componente extra de la integración 

jurisdiccional es el alcance de estos poderes jurisdiccionales tal como están 

formulados en sus respectivos tratados e instrumentos legales.49 

 

Otro tipo de integración política es la integración de las políticas que mide el grado 

en que un grupo de países actúa como grupo por cualquier medio al tomar 

decisiones relativas a la política local o extranjera, la integración de las políticas 

entre los estados que forman integraciones regionales se mide por alcance (cuantos 

sectores relativos a las políticas se tratan en común), la extensión (que porción de 

un sector se trata en común), la prominencia (que importancia tienen).50   

 

Tanto en el MERCOSUR como en el ALBA las naciones toman decisiones de 

política local unilateralmente, esto lo realizan siempre y cuando las decisiones que 

tomen no afecten a sus socios comerciales, las naciones tienen esta libertad debido 

a que su integración regional no integra instituciones supranacionales, en materia 

de decisiones de política exterior ambas integraciones funcionan como un foro de 

cooperación e intercambio de ideas, y las naciones pueden tomar decisiones 

                                                 
49 S. Nye, Joseph, 2010, “Integración regional comparada: concepto y medición”, Revista de la integración. 
Economía, política V sociología. Buenos Aires. BID-INTAL, pp 68 - 69. 

50 Ibíd.  
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unilateralmente siempre que sigan las normas rectoras de los tratados constitutivos 

de las integraciones. 

 

La integración actitudinal es parte de la integración política y consiste en el grado 

en que un grupo de personas interactúan o comparten instituciones y sobre todo 

hasta qué punto las personas que habitan en los países miembros de una 

integración regional desarrollan un sentimiento de identidad común y obligación 

mutua, una manera de conocer esto es la realización de encuestas masivas y de 

élite examinando la identidad, intensidad y comportamiento de los ciudadanos. 51 

 

La integración actitudinal  se denota con poca intensidad en la Analiza Bolivariana 

para los Pueblos que Nuestra América y de igual manera en el MERCOSUR esto 

se explica por el arraigado nacionalismo que tiene los ciudadanos de algunos países 

como Brasil, Argentina y Venezuela, una muestra es  cuando en el ALBA se propuso 

crear una moneda única para las naciones que integran esta región, los ciudadanos 

de todas las naciones se manifestaron en contra de esto ya que no querían perder 

sus valores nacionales como escudo, himno y moneda. En el MERCOSUR, sus 

Estados miembros no han querido avanzar hacia una categoría más compleja de 

integración económica para conservar su soberanía e identidad nacional. 

 

                                                 
51 S. Nye, Joseph, 2010, “Integración regional comparada: concepto y medición”, Revista de la integración. 
Economía, política V sociología. Buenos Aires. BID-INTAL, pp 70 - 76. 
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La integración de seguridad es el último apartado que conforma la integración 

política y su primer objetivo es obtener expectativas confiables de relaciones no 

violentas, este es el principal valor que toman muchas naciones que deciden formar 

integraciones regionales, funciona como un conducto hacia  la paz, sin embargo, 

este enfoque consiste en utilizar  el número de incidentes hostiles como índice  de 

aproximación a la condición de comunidad de seguridad, y esto representa 

problemas como obtener una información imparcial del número total de incidentes 

para todas las zonas que conforman las regiones.52 

 

En materia de seguridad los miembros del MERCOSUR han creado un Acuerdo 

Multilateral de Seguridad el cual representa la necesidad de establecer normas que 

regulen las relaciones de seguridad social entre los países integrantes de la región, 

este tratado protege a los ciudadanos de los Estados miembros y garantiza la no 

violencia y la preservación de la paz y la prosperidad en la región.  

 

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América ha constituido un 

Acuerdo de Seguridad y Soberanía Alimentaria de los países miembros de 

Petrocaribe y el ALBA, donde reafirman los principios estipulados en su acta 

constitutiva de complementariedad, cooperación, solidaridad y soberanía en la 

búsqueda de soluciones para garantizar seguridad en todos sus ámbitos a los 

ciudadanos de los Estados miembros.  

                                                 
52 S. Nye, Joseph, 2010, “Integración regional comparada: concepto y medición”, Revista de la integración. 
Economía, política V sociología. Buenos Aires. BID-INTAL, pp 76 - 77. 
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1.1.7 Perspectivas de la integración del socialismo del siglo XXI 

La Real Academia Española define al socialismo como un Sistema de organización 

social y económico basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de 

los medios de producción y en la regulación por el Estado de las actividades 

económicas y sociales, y la distribución de los bienes. 

 

Los orígenes del moderno socialismo científico se asocian con la obra del filósofo 

Alemán Carlos Marx (1818-1883) y de Federico Engels (1820-1895), las principales 

obras de Marx, fueron “El manifiesto comunista” y “El capital”, seguido por las 

investigaciones de Engels, el cual denota el llamado “socialismo científico o 

materialismo histórico”  a partir de estas corrientes comienza a desarrollarse 

diversas corrientes de interpretación del socialismo o comunismo.  

 

Los principales postulados del socialismo originado en Europa fueron promover la 

creación de una sociedad justa, abolición de la propiedad privada, crear una 

asociación de productos libres, igualdad entre hombres y mujeres, de esta manera 

las clases sociales que apoyaban la instauración de un sistema socialista buscaba 

una alternativa a la dominación de la burguesía  

 

La explotación de los trabajadores en el mundo dominado por el capitalismo planteo 

la necesidad que tenían los subordinados de liberarse del sistema a través de 

enfrentamientos y revoluciones que reformularían la dinámica de producción y la 
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ganancia hacia una lógica colectiva, de esta manera se alcanzaría una justicia e 

igualdad social, en la que se generarían las condiciones políticas, económicas, 

sociales y culturales de una sociedad socialista. 

 

El primer triunfo del socialismo en el mundo se da con la revolución Rusa en 1917, 

con el triunfo del partido de los Bolcheviques dirigido por Lenin, donde se llevó a la 

práctica del socialismo real retomando las ideas principales de los planteamientos 

marxistas mediados por el Partido Comunista Ruso y se creó el bloque socialista 

más grande de la historia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), 

en esta integración, el marxismo fue la plataforma utilizada para alcanzar el 

socialismo. 

 

El sistema social de la URSS obtuvo resultados satisfactorios en diversos ámbitos 

(económico, científico, social), de la misma manera obtuvo un buen nivel de 

aceptación internacional, sin embargo las últimas reformas implementadas en el 

bloque socialista por el séptimo dirigente Mijail Gorvachov llevaron al bloque 

soviético a un colapso. La perestroika, la cual promovía una apertura de mercado y 

el Glasnot, pugnaba por una apertura política y social, ambas políticas  conducían 

a la URSS a una apertura mundial, que no era favorable para el bloque y contrariaba 

al socialismo marxista, pilar fundamental de la integración.53  

                                                 
53 Ortiz Plata Ana Lilia, s/f “Colapso de la URSS y el Sistema Socialista” Programa de derecho internacional. 
S/f pp2-6. 
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La desintegración de la URSS en 1991, significó para algunos observadores el fin 

del socialismo, sin embargo, esta corriente inspiró aceptación en otros continentes, 

diversos países estimulados por esta ideología crearon organizaciones 

gubernamentales y sociales alternativas a las habituales, un evento que influyó en 

esta transición de pensamiento fue la llegada de inmigrantes Europeos a diversos 

continentes, Latinoamérica acogió diversas entidades políticas influyentes en el 

pensamiento socialista. 

 

América Latina y el Caribe constituyen una región consolidada por un pasado 

histórico en común, los países que conforman esta región comparten la conquista y 

dominación política y económica por parte de naciones extranjeras, como parte de 

su historia en la formación de los Estados independientes, los vínculos nacionales 

son un aspecto importante que las naciones latinoamericanas han preservado a lo 

largo de la historia. 

 

La explotación, el intervencionismo de las potencias europeas, el  imperialismo de 

Estados Unidos, la creciente globalización neoliberal, el saqueo de los recursos 

naturales, entre otros, son factores que han orillado a las naciones latinoamericanas 

a buscar nuevos mecanismos de protección, ya sea por medio de la creación o 

modificación de mecanismos políticos, económicos y sociales que se ven reflejados 

en las tendencias de gobierno aplicadas con la expansión de modelo socialista de 

desarrollo. 
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La crisis del modelo neoliberal en América Latina y el Caribe, así como el ímpetu  

que adquirió el Estado nacional en la región, fueron factores que impulsaron la 

corriente socialista, a partir de esto surgieron movimientos populistas en algunas 

naciones, donde se consolidaba nuevos organismos políticos y sociales como 

Brasil, donde se crea el Partido de los Trabajadores (PT), México, donde surge el 

Partido de la Revolución democrática (PRD) y el Movimiento Zapatista,  estos 

proyectos son reflejo de la influencia del pensamiento socialista en la región.  

 

La corriente socialista en América latina tuvo variantes que se desarrollaron de 

acuerdo al contexto de cada nación, el socialismo se convirtió también en la lucha 

en contra del imperialismo e intervencionismo estadounidense, la Revolución 

Cubana, así  como el triunfo de nuevos gobiernos de izquierda en diversas naciones 

de América exponen el socialismo del siglo XXI que sumado a la búsqueda de una 

sociedad justa y equitativa, generan una lucha contra el sistema neoliberal del 

capitalismo y una lucha contra el dominio estadounidense en la región. 

 

El socialismo del siglo XXI se concibe como una democracia participativa donde la 

economía de mercado neoliberal  no es capaz de satisfacer apropiadamente las 

necesidades socioeconómicas y ecológicas de un conjunto mundial, principalmente 

por cinco factores: es un sistema inestable en cuanto a inversión y consumo, es 

asimétrico ya que la concentración de capital se centra en pocas naciones, se define  

a la economía global como mercantil-nacionalista donde se destaca el papel que 
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desempeñan las empresas transnacionales, estas compañías son excluyentes con 

las empresas nacionales y por último el nivel de consumo del primer mundo afecta 

la ecología mundial. Las características que definen al socialismo de siglo XXI son 

la democracia participativa y la justicia social, la corriente socialista de este siglo 

busca realizar  una transformación de las competencias de las instituciones políticas 

y sociales para orientarlas a la participación colectiva de la mayoría.54 

 

El pensamiento socialista latinoamericano en el siglo XXI denota una reivindicación 

en diversos sectores políticos, sociales, académicos, es una corriente multifacética 

que se desarrolla de acuerdo al contexto, proceso y estructura política de cada 

nación latinoamericana. Para la República de Venezuela el triunfo de Hugo Chávez 

en 1998, ilustra el auge de la corriente socialista en Latinoamérica, el ex líder 

venezolano buscaba una refundación del Estado, mediante una fuerza progresista 

y Bolivariana, con un estandarte socialista que se opone contundentemente al 

modelo neoliberal y el imperialismo estadounidense. 

 

1.2 Integración regional como estrategia económica 

La integración económica es  un proceso y una situación de las actividades 

económicas, se encuentra acompañada de medidas dirigidas a  abolir la 

discriminación entre unidades económicas pertenecientes a diferentes naciones, se 

                                                 
54 Steffan Heinz Dieterich, s/f,  El Socialismo del Siglo XXI, pp 32-50. 
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caracteriza también por la ausencia de  varias formas de discriminación entre 

economías nacionales, ya que las discriminaciones afectan el  libre movimiento 

económico; la integración económica puede adoptar varias formas, como zona de 

libre comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica e integración 

económica.  

 

Los integrantes del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), Argentina, Brasil, 

Paraguay, Uruguay y Venezuela, proponen en su tratado constitutivo iniciar un 

proceso de integración en el cual los países participantes disponen subordinar los 

intereses nacionales y la jerarquía nacional de valores a un interés común, es por 

ello que supone una identificación de un interés comunitario, la definición de 

objetivos comunes, una estructura institucional independiente y distinta de los 

estados integrantes (que no obligue a ceder parte de su soberanía nacional), así 

como procedimientos para lograr objetivos comunes, para lograr exclusivamente 

una integración económica que contribuya a dinamizar las operaciones comerciales 

entre los socios y el desarrollo económico interno. 

 

Los elementos principales que definen el interés común de los miembros del 

MERCOSRUR son económicos y no se indica la trascendencia a una unidad 

política, entre los elementos económicos que resaltan se encuentra desarrollar un 

gran espacio económico latinoamericana, buscar una adecuada inserción y mayor 

autonomía decisional en el marco internacional, lograr un desarrollo con justicia 
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social y promover un desarrollo armónico y equilibrado de los estados participantes 

del proceso. 

 

En opinión de la autora las estrategias que utilizó Venezuela para insertarse en el 

MERCOSUR fueron aprovechar su posición geográfica, su historia compartida con 

las naciones que lo integran, su liderazgo en el ALBA y su riqueza en recursos 

energéticos. El interés económico de Venezuela con el MERCOSUR reside en tener 

acceso preferencial a la plataforma económica que este conforma, ya que es una 

de las regiones más dinámicas del Latinoamérica y también tiene un gran mercado 

interno para comercializar sus bienes y servicios, otra estrategia muy importante de 

Venezuela es posicionar a América del Sur como un polo de poder mundial y 

posicionar a Venezuela como una potencia dentro del mismo. 

 

1.3 Integración regional como estrategia política 

La Regionalización es un proceso que tiende a unir dos o más formaciones 

económico-sociales, es un fenómeno mayormente político conformado por el poder 

de los Estados nación que busca también fines económicos, además de fines de 

seguridad nacional, que pueden ser de índole político-militar. La regionalización es la 

reacción contra las fuerzas de globalización, vinculándose de manera contradictoria 

a esta, ya que a la vez la contradice y la complementa.55 

                                                 
55 Soria Murillo, Víctor, 2005, Integración económica y social de las américas, una evaluación del libre 
comercio (TLCAN, MERCOSUR Y ALCA), Universidad Autónoma Metropolitana, pp 18. 
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Independientemente del objeto económico que motiva las integraciones económicas, 

existen dos factores  básicos adicionales que en algunos casos influyen con mayor 

fuerza en el proceso  de regionalismo, estos factores pueden clasificarse como 

políticos y culturales, la circunstancia política  generada en un proceso de  integración 

permite que los países participantes tengan un mayor peso en las decisiones 

mundiales y en su área y por consiguiente un mayor poder de negociación.56 

 

En opinión de la autora, Venezuela como impulsora unilateral del ALBA, representada 

por el fallecido Presidente Hugo Chávez buscó expandir su política exterior 

antiestadounidense, antineoliberal57 con la firme filosofía de la unión de Latinoamérica 

en  una patria grande por medio de una integración regional donde sus socios 

compartieran  esos objetivos en común, la integración regional  se consumó con un 

acuerdo en la Habana, donde Cuba y  Venezuela fueron los creadores de esta 

plataforma a la que se sumaron Antigua y Barbuda, Bolivia, República Dominicana, 

Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las granadinas.58  

 

                                                 
56 De León Zamora, Rosalinda, s/f Derecho de la integración económica, pp 41. 

57 Políticas económicas contrarias a la liberalización comercial, que son fuertemente impulsadas por el 
capitalismo. 

58 El Acuerdo de Venezuela y Cuba fue el documento constitutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América, signado el 14 de Diciembre de 2004 en la Habana, Cuba, entre el Presidente de Cuba, 
Fidel Castro y en Presidente de Venezuela, Hugo Chávez.  
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En esta integración regional Venezuela se posicionó como líder y su política exterior 

determina gran parte de la orientación de esta plataforma, por medio de este 

mecanismo de integración Venezuela logra su objetivo unilateral que consiste en  

tener un mayor peso en las decisiones mundiales y en las decisiones de su área (Sur 

América y Centro América), esta nación comparte el rechazo hacia la nación 

estadounidense primordialmente con Cuba, la cual es un pilar importante en la 

conducción de las relaciones intrarregionales.  

 

El ALBA se concibe como un estandarte de la política exterior venezolana y del 

liderazgo (seguido de Brasil) que ocupa en la región de Latinoamérica como polo de 

influencia en las naciones más vulnerables y con las cuales comparte factores 

culturales y políticos en común. 

 

En  opinión de la autora la estrategia política que busca Venezuela como miembro 

pleno del MERCOSUR es ejercer influencia de sus ideas antineoliberales, 

antiestadounidenses y por supuesto, persuadir a los miembros a realizar su proyecto 

de consolidar a la región latinoamericana como una patria grande o bolivariana y de 

esta manera pretende obtener  mayor peso en las decisiones mundiales, otro 

propósito de Venezuela en esta integración regional es la sobrevivencia y expansión 

del régimen socialista que impulsó Hugo Chávez en su nación. 

 

Venezuela pretende rediseñar las Políticas rectoras del MERCOSUR, busca la 

trascendencia de una integración económica hacia una integración política y social, 



 
52 

 

su mayor objetivo se enfoca en el poder de decisión mundial, para así desplazar a 

Estados Unidos y colocar a América del Sur como polo de poder en el sistema mundial 

con la prevalencia de un regionalismo exclusivo o cerrado, sobre un regionalismo 

abierto. 

 

El ámbito cultural puede desglosarse en el ámbito tecnológico y de vecindad 

geográfica, así como científico y otras ramas que influyen en la ampliación de 

mercados que promueven la productividad y el uso intensivo de capitales59 por 

consiguiente se puede afirmar que la República de Venezuela al formar parte del 

MERCOSUR puede aprovechar el crecimiento económico de Brasil, así como de 

Argentina para obtener beneficios tecnológicos que contribuyan a mejorar su 

desarrollo interno y de igual manera puede aprovechar el acceso a sus mercados 

para comercializar sus productos. 

 

1.4 Procesos de integración regional en América Latina 

1.4.1 Etapas de la integración regional en América Latina 

El presente trabajo  se centrará en la descripción reciente de integración regional en 

América Latina y el Caribe a partir de los  postulados  de Guerra Borges  (2002:161), 

destacado economista e investigador guatemalteco,  el cual  plantea que la 

regionalización en América Latina y el Caribe han conocido tres etapas bien 

                                                 
59 El Acuerdo de Venezuela y Cuba fue el documento constitutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América, signado el 14 de Diciembre de 2004 en la Habana, Cuba, entre el Presidente de Cuba, 
Fidel Castro y en Presidente de Venezuela, Hugo Chávez., pp 42. 
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diferenciados cuyos límites aproximados son, de la primera, los años 1950 a 1980; la 

segunda corresponde aproximadamente a la década de los ochentas; y la tercera es 

la que está en curso y se inició alrededor de los noventas, cada una de ellas tuvo 

lugar en un ambiente internacional muy diferente.  

 

La primera etapa de regionalización (1950-1980) latinoamericana transcurrió en el 

marco del modo de acumulación fordista, la economía de Estados Unidos y la 

sociedad estadounidense gozaron de una época de apogeo y bienestar, el desarrollo 

tecnológico favoreció  la especialización  en productos diferenciados intensivos en 

capital, gran parte de la inversión extranjera directa fluyó hacia América Latina, 

principalmente  hacia la industria, y su objetivo fue el dominio del mercado interno de 

los países grandes y el regional de los países centroamericanos y andinos, al contexto 

internacional del periodo correspondió un modelo de integración regional orientado 

hacia adentro. 60 

 

El paso de América Latina al modelo económico de sustitución de importaciones61 

como camino más viable para alcanzar el desarrollo económico constituyo un 

                                                 
60 Guerra Borges, Alfredo, 2002, Globalización y regionalización en América Latina en Globalización e 
integración latinoamericana, Siglo XXI, pp 162-165. 

61 Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI),  es un modelo económico adoptado en América 
Latina,  empieza a desarrollarse en la mitad del siglo XX y se concreta específicamente en los años 50 por la 
falta de productos elaborados provenientes principalmente de los países industrializados, este proceso conlleva 
la sustitución de productos primarios por productos manufacturados, lo que ocasiona un descenso de la demanda 
por productos primarios y, por tanto, una disminución en los precios de los mismos. Así se dio la consolidación 
de una clase industrial bajo el amparo de una elite de poder, que permitió estructurar unas regularidades 
económicas, políticas y sociales que se cristalizaron en el modelo de desarrollo de la época. 
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rompimiento creativo de la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL) con la 

teoría clásica del comercio internacional, según la cual las naciones deben 

especializarse en conformidad con sus ventajas comparativas. Guerra, (2002:168) 

plantea lo siguiente: 

 

“Las bases y las características  principales de la integración 

regional  de América Latina  y el Caribe en su primera etapa de 

integración (1950-1980) fueron los siguientes: “cerrar o impedir 

que se siguieran profundizando las diferencias de ingreso con 

los grandes centros industriales;  los medios elegidos, la 

integración regional y la industrialización; el complemento del 

esfuerzo interno, la inversión extranjera directa; el desenlace, la 

crisis por los convenios por el choque con los 

acondicionamientos básicos interno y externo del desarrollo”, la 

opción promovida para dar solución a estas controversias fue 

impulsar el regionalismo abierto o “desarrollo hacia afuera”.” 

 

El segundo momento de integración de América Latina se ubica en los años ochenta 

donde se da un profundo cambio económico, pasando de un modelo económico 

basado en la industrialización o sustitución de importaciones por un modelo 

económico basado en la apertura económica, este  modelo incluye exportaciones, 

                                                 
61 Guerra Borges, Alfredo, 2002, Globalización y regionalización en América Latina en Globalización e 
integración latinoamericana, Siglo XXI, pp 162-165. 
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importaciones, inversiones, etc.; algunos de los factores que contribuyeron al cambio  

del modelo económico por el de desarrollo hacia afuera fueron: la primera crisis 

petrolera en 1974, la segunda crisis petrolera en 1979 y la deficiencia del modelo 

anterior para mantener una economía estable. 62 

 

La tercera fase de regionalización en América Latina se da a partir de los años 

noventa, etapa marcada por la proliferación de los acuerdos de libre comercio, 

bilaterales y multilaterales, acuerdos que en 2013 siguen en constante crecimiento en  

donde las integraciones regionales son una estrategia muy usual tanto en los países 

centrales como en los países periféricos: 

 

“En los años noventa se dio una transformación en los 

acuerdos regionales de integración, las integraciones 

vigentes instauraron nuevas reformas estructurales”, ante 

este proceso considero que dichas reformas se establecieron 

para sobrellevar los procesos cambiantes de la globalización 

neoliberal en la sociedad internacional de índole político, 

social y económico, estos cambios son resultado de una 

crisis en el modelo de integración abierta en América 

Latina.”63 

                                                 
62 Guerra Borges, Alfredo, 2002, Globalización y regionalización en América Latina en Globalización e 
integración latinoamericana, Siglo XXI, pp 169. 

63 Guerra Borges, Alfredo, 2002, Globalización y regionalización en América Latina en Globalización e 
integración latinoamericana, Siglo XXI, pp 161. 
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Las deficiencias del regionalismo abierto culminaron en una crisis integracionista, la 

cual   provoco la búsqueda de nuevas alternativas de integración en las naciones 

latinoamericanas. 

 

De acuerdo a la clasificación de la integración regional en América Latina y el Caribe 

de Guerra64 a consideración de la suscrita se denominará a la época que comprende 

del 2001 hasta 2013, la cuarta fase de regionalización en América Latina y el Caribe, 

ya que  los factores que contribuyeron a esta nueva fase de regionalización, fueron la 

llegada  de gobiernos de izquierda a América Latina y el Caribe, resaltando el papel 

de Sudamérica, los gobiernos izquierdistas impulsaron los acuerdos de integración  

regional exclusivos que aludían a un sentido latinista de patria grande, autosuficiencia 

regional, así mismo  instaban a disminuir las desigualdades provocadas por la 

globalización y el capitalismo neoliberal, la integración regional que ilustra esta 

filosofía integracionista es la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 

América, la cual forjó sus pilares integracionistas en un regionalismo cerrado que 

aludiera a los estados miembros como una gran patria, que pretende consolidarse en 

toda América Latina.  

 

Este proceso de cambio de visión en algunas integraciones vigentes y la creación de 

nuevas integraciones regionales con este “nuevo enfoque”, apuntado por diversos 

                                                 
64 Guerra Borges, Alfredo, 2002, Globalización y regionalización en América Latina en Globalización e 
integración latinoamericana, Siglo XXI, pp 161. 
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autores como un retroceso a la primera fase de regionalización en América Latina, 

instó una dualidad en los enfoques, el primero regionalismo cerrado y el segundo 

regionalismo abierto, ambos en un mismo tiempo y espacio, el siglo XXI en el 

Hemisferio Americano. Ante esta situación, se considera que la proliferación de 

ambos enfoques en las integraciones regionales vigentes presume una nueva etapa 

de regionalización en Latinoamérica donde conviven bloques de integraciones 

regionales con diferentes enfoques en una misma región del mundo.  

 

En el presente capitulo se expuso el panorama de la integración regional el América 

latina en el siglo XXI, los procesos y etapas por los que ha atravesado esta región,  

así mismo se definieron los tipos de integración regional y los elementos que los 

componen de acuerdo a dos autores, Bela Balassa quien categoriza a las 

integraciones regionales en cinco fases: área o zona de libre comercio, unión 

aduanera, mercado común,  unión económica e integración económica,  y Joseph S. 

Nye  quien expone que las causas no económicas que impulsan a las naciones a 

formar plataformas integracionistas pueden ser políticas, institucionales, actitudinales 

y de seguridad. 

 

Se presentaron las ideas más destacadas de  CEPAL en materia de integración 

regional para el desarrollo del territorio latinoamericano: el estructuralismo y 

neoestructuralismo, así como sus ventajas y desventajas al tomarlos como guía en la 

formación de plataformas regionales. Se describieron los diversos factores que 

influyen en la integración regional en América Latina y específicamente en el caso de 
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estudio, Venezuela en el MERCOSUR y en el ALBA, tales como globalización, 

neodesarrollismo y socialismo. 

 

Las premisas mencionadas en el capítulo uno serán útiles para comprender el 

funcionamiento del MERCOSUR y el ALBA en los siguientes capítulos, así como el 

papel que desempeña Venezuela en estas integraciones regionales, las causas que 

lo impulsaron a pertenecer a estas plataformas y los resultados que ha obtenido de 

acuerdo a sus acciones y a sus intereses particulares.  
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CAPÍTULO ll 

El Mercado Común del Sur y la Alianza 

Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 

América (ALBA) 

 
2.1 Panorama de la Integración del Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR) 

2.1.1 Antecedentes y enfoque de la Integración regional 

El proceso de regionalización en América Latina y el Caribe ha asumido tres etapas 

diferentes, la primera transcurrió de 1950 a 1980; la segunda corresponde 

aproximadamente a la década de los ochentas y la tercera se encuentra en curso y 

se inició alrededor de los noventas, cada período de integración regional fue 

adecuado a los objetivos e intereses particulares de los miembros y se desarrolló 

en un lugar y en un ambiente internacional muy diferente.65 

 

En el capítulo I se describieron las Etapas de la integración regional en América 

Latina, la etapa de acumulación fordista (1914-1919), represento un periodo donde 

se desarrolló un modelo de integración regional orientado hacia adentro, el paso de 

América Latina al modelo económico de sustitución de importaciones como camino 

más viable para alcanzar el desarrollo económico constituyó un rompimiento 

                                                 
65Guerra Borges, Alfredo, 2002, Globalización y regionalización en América Latina en Globalización 
integración latinoamericana, Siglo XXI, pp 162. 
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creativo de la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL) con la teoría 

clásica del comercio internacional, según la cual las naciones deben especializarse 

en conformidad con sus ventajas comparativas.66 Las bases y las características  

principales de la integración regional  de América Latina  y el Caribe en su primera 

etapa de integración (1950-1980) fueron los siguientes: “cerrar o impedir que se 

siguieran profundizando las diferencias de ingreso con los grandes centros 

industriales;  los medios elegidos, la integración regional y la industrialización; el 

complemento del esfuerzo interno, la inversión extranjera directa; el desenlace, la 

crisis por los convenios por el choque con los acondicionamientos básicos interno y 

externo del desarrollo”, la opción promovida para dar solución a estas controversias 

fue impulsar el regionalismo abierto o “desarrollo hacia afuera”.  

 

El segundo momento de integración de América Latina se ubica en los años ochenta 

donde se da un profundo cambio económico, pasando de un modelo económico 

basado en la industrialización o sustitución de importaciones por un modelo 

económico basado en la apertura económica, este modelo incluye exportaciones, 

importaciones, inversiones, etc.; un factor que contribuyó al cambio del modelo 

económico por el de desarrollo hacia afuera fue: la primera crisis petrolera. 

 

La tercera fase de regionalización en América Latina se da a partir de los años 

noventa, etapa marcada por la proliferación de los acuerdos de libre comercio, 

                                                 
66 Guerra Borges, Alfredo, 2002, Globalización y regionalización en América Latina en Globalización 
integración latinoamericana, Siglo XXI, pp 162. 
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bilaterales y multilaterales, asimismo  se dio una transformación en los acuerdos 

regionales, las integraciones vigentes instauraron nuevas reformas estructurales, 

como la apertura comercial con nuevas naciones, ante este proceso, considero que 

dichas reformas se establecieron para sobrellevar los procesos cambiantes de la 

globalización neoliberal en la sociedad internacional de índole político, social y 

económico, estos cambios son resultado de una crisis  en el  modelo de integración 

abierta en América Latina. Los países centrales como los países periféricos utilizan 

las integraciones regionales como una estrategia para obtención de intereses es por 

este motivo que estas se encuentran en constante crecimiento.  

 

En la década de 1990, el sistema internacional se encontraba en un proceso de 

reconfiguración, por un lado la caída del Muro de Berlín en 1989, la  desintegración 

de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en 1991, lo que presumía 

el fin de la guerra fría67y un reacomodo en el poder y por consiguiente en las 

relaciones entre Estados, el poder innegable de Estados Unidos y la progresiva 

fortaleza de la Unión Europea,  a consideración de la tesista, contribuyeron al 

aumento de integraciones regionales para hacer frente a estos nuevos desafíos. 

 

                                                 
67La noción de Guerra Fría se refiere al estado de confrontación permanente protagonizado por Estados Unidos 
de América y la Unión Soviética que pretendían, sin recurrir a un enfrentamiento armado directo: asegurar el 
control y dirección de los bloques que encabezaban, ampliar sus zonas de influencia hasta donde fuese posible, 
contener la tendencia expansionista del contrario y, asegurar la supremacía de un bloque por encima del otro. 
El término se emplea también para definir el periodo que va de 1947 a 1989 durante el cual estuvo vigente dicha 
confrontación, con todo y sus distintas fases de desarrollo. 
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El Mercado Común del Sur surgió en  la tercera fase de regionalización de América 

Latina, esta integración dinamizo el comercio y  la unificación en el sur del 

continente, primordialmente se planteó como una estrategia de  la República de 

Argentina y la  República Federativa del Brasil, los cuales ya habían signado un 

acuerdo en 1986, este fue el comienzo del proceso para consolidar el MERCOSUR, 

otros factores que contribuyeron a la formación de esta integración regional fueron, 

la progresiva creación de acuerdos preferenciales, sobre  todo  bilaterales que 

contrastaban con el multilateralismo que proponía el Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT68), así como el deterioro y estancamiento 

de algunas integraciones regionales como el Grupo Andino69.70 

 

El pilar para la fundación del MERCOSUR fueron las estrechas relaciones 

comerciales que mantenían Argentina y Brasil, las cuales dieron su primer fruto en 

1985, con  el Acta para la Integración Argentino-Brasileña, después en 1986, con el 

Acuerdo de Complementación Económica Brasil/Argentina signado por el 

                                                 
68 GATT (Convenio General Sobre Comercio y Tarifas) fue creado en 1947, es un organismo que se dedica a 
la cooperación multilateral en materia de comercio transnacional, de igual manera es   un código de 
comportamiento para el comercio internacional, sin embargo no represento una solución para los países en 
desarrollo, ya que este fue formado por los países más poderosos y este organismo refleja la desigualdad de los 
países. En 1961, se adoptó un “programa de acción” para reducir o eliminar las barreras encontradas de los 
mercados de los países industrializados y aumentar el comercio multilateral. 

69 El Grupo Andino es una integración regional, que inicio con la firma del Acuerdo de Cartagena en 1969, los 
países signatarios fueron Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, estás naciones pretendían alcanzar un 
desarrollo integral, más equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, sudamericana y 
latinoamericana. 

70 Díaz Muller, Luis, s/f  “El Mercado Común del Sur (MERCOSUR): del término de la guerra fría hacia nuevos 
esquemas de bloques económicos” pp 4, 5 y 6. Consultado el 13 de Septiembre de 2013. Disponible en  
www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/revdpriv/cont/23/dtr/dtr1.pdf. 
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presidente de Argentina, Raúl Alfonsín y el presidente de Brasil, José Sarney, entre 

sus principales premisas  se encontraban  fomentar la  integración, la cooperación 

y el desarrollo en sus territorios, dicho acuerdo fue implementado sin fecha de 

vigencia con el objetivo de estrechar los lazos de amistad y  cooperación 

económica.71 

 

Los objetivos del Acuerdo de Complementación Económica Brasil/Argentina fueron: 

consolidar el proceso de integración y cooperación, impulsar la integración en 

América Latina, ambos  regidos con principios de flexibilidad, equilibrio y simetría, 

los signatarios establecieron dos etapas para llegar a sus objetivos, estas  

consistían en reducir las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio de 

bienes y servicios, la armonización de políticas aduaneras de comercio interno y 

externo, impulsar la cooperación agrícola, industrial, de transporte, comunicaciones, 

ciencia y  tecnología, en el artículo cuarto y quinto del tratado constitutivo 

establecieron   la intención de lograr una  armonización gradual de las políticas 

monetarias y fiscales para establecer un mercado común.72 

 

El 6 de Julio de 1990 el Presidente de Argentina, Dr. Carlos Saul Menen y el 

presidente de  Brasil, Dr. Fernando Collor, firmaron el  “Acta de Buenos Aires”, 

                                                 
71 Sistema de Información Legislativa, Base de Datos del Centro de Documentación e Información, Ministerio 
de Economía y Finanzas Públicas. Consultado el 13 de septiembre de 2013. Disponible en 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/97/norma.htm. 

72 Sistema de Información Legislativa, Base de Datos del Centro de Documentación e Información, Ministerio 
de Economía y Finanzas Públicas. Consultado el 13 de septiembre de 2013. Disponible en 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/97/norma.htm. 
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tomando en cuenta la necesidad de modernización de las economías de los dos 

países, así como de ampliar la oferta y calidad de los bienes en circulación en los 

dos mercados y de favorecer el desarrollo económico con Justicia Social; mediante 

en Acta signada, ambos mandatarios reafirmaron los principios estipulados en su 

acuerdo de 1986 y decidieron  establecer un Mercado Común entre ambas 

Repúblicas, el que debería ser constituido formalmente el 31 de diciembre de 1994, 

para ello, ambos gobiernos tomarían todas las medidas necesarias con el fin de 

cumplir con este  objetivo.73 

 

El Acta de Buenos Aires  implementó un Grupo de Trabajo Binacional, denominado 

Grupo de Mercado Común que tenía como función elaborar y proponer a ambos 

gobiernos todas las medidas sucesivas que permitieran  dar cumplimiento a los 

objetivos y plazos adoptados por los Presidentes para consolidar el un Mercado 

Común, en este órgano se otorgó la calidad de observadores a Paraguay y Uruguay, 

condición que permitió la  creación de MERCOSUR, integración regional 

conformada por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.74 

 

El  MERCOSUR  fue concebido en un contexto mundial donde el libre mercado y la 

lucha comercial entre las naciones se estaba extendiendo, los Estados fomentaban 

la cooperación  para enfrentar los desafíos que introdujo la economía mundial, que  

                                                 
73Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Acta de Buenos Aires, Buenos Aires 6 de Julio de 1990. 
Consultado el 13 de febrero de 2015. Disponible en  
http://www.sre.gob.mx/images/stories/dgomra/b_aires_90.pdf. 

74 Ibíd. 
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unilateralmente no conseguían superar, la apertura comercial y el neoliberalismo en 

expansión, ofrecían retos y oportunidades, en este perspectiva  el Mercado Común 

del Sur utilizó  al regionalismo abierto como una estrategia de inserción en la 

economía global, y los signatarios buscaban favorecerse en materia comercial con 

la formación de esta integración. 

 

La globalización de la economía y  la presencia de políticas comerciales cada vez 

más agresivas (que incluyen la inversión y la apertura comercial en las naciones 

más pobres, factores que aumentan el desempleo y la quiebra de empresas 

nacionales), llevan a que algunos Estados nacionales se agrupen para protegerse, 

se forman así grandes mercados, resultado de la integración de varios países, que 

negocian en condiciones más favorables con otros mercados, algunos países que  

integran  las plataformas de integración presentan una continuidad geográfica, sin 

embargo, no es un factor determinante. El propósito de los bloques es conformar 

espacios económicos para producir bienes y servicios,  se entiende que estas 

condiciones favorecieron la consolidación del MERCOSUR en América Latina. 

 

Durante la consolidación del MERCOSUR en la década de 1990, entre todas las 

metas se priorizó la cooperación económica,  los signatarios buscaban la atracción 

de capitales y la formación de un marco regulatorio que produjera un estabilidad en  

la integración económica, definieron los alcances y objetivos de liberación 

comercial, la negociación y participación consensada de sus Estados partes, para 
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esto crearon instituciones y organismos que velaran por la regulación y el respeto 

de su perspectiva integracionista. 

 

Como se describe en el capítulo I el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) orienta 

su enfoque de integración hacia un regionalismo abierto, aprueba las ideas 

neoliberales y se congratula con el desarrollo mundial capitalista, esta integración 

aprovecha las premisas que otorga el libre comercio en el mundo para impulsar su 

desarrollo regional. 

 

2.1.2 Instrumento constitutivo 

El Mercado Común del Sur, se constituyó mediante el Tratado de Asunción el 26 de 

marzo de 1991 con la suscripción de la República de Argentina, la República 

Federativa de Brasil, la República del Paraguay, la República Oriental del Uruguay. 

Este Tratado consta de cinco anexos   donde se exponen las obligaciones y 

derechos para los Estados Miembros y para los Estados Asociados, a su vez se 

exponen las competencias de los organismos y el  funcionamiento interno, así como 

las fuentes jurídicas que lo regulan y el Mecanismo de Solución de Controversias, 

que pretenden mantener la paz y la cooperación entre los miembros, El Tratado 

contiene además distintas cláusulas programadas que hacen referencia a la 

constitución de una unión aduanera y a la armonización de políticas 

macroeconómicas.75 

                                                 
75 Mercado Común del Sur, Consultado el 13 de marzo  de 2015. Disponible en   http://www.mercosur.int. 

http://www.mercosur.int/
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El Tratado de Asunción contiene cinco anexos, expuestos a continuación: 

Anexo I: se estableció el programa de liberación comercial, protocolizado en 

ALADI mediante el acuerdo de alcance parcial de complementación 

económica número 18 

Anexo II: se incorporó un régimen de origen para el período de transición, 

sustituido en el período siguiente de consolidación de la unión aduanera por 

el régimen fijado por las Decisiones 6/94 y 23/94 del Consejo del Mercado 

Común; 

Anexo III: se reguló el procedimiento de solución de controversias, luego fue 

reemplazado por el sistema arbitral introducido por el Protocolo de Brasilia y 

por el sistema de «reclamaciones» dentro de la Comisión de Comercio del 

Mercosur (sistema incorporado al anexo del Protocolo de Ouro Preto); 

Anexo IV: relativo a la aplicación de salvaguardias, que como estaba previsto 

dejó de aplicarse al finalizar el período de transición; y 

 Anexo V, que creó los distintos subgrupos de trabajo integrantes del órgano 

ejecutivo del esquema, el Grupo Mercado Común. Estos subgrupos fueron 

modificados en la etapa de consolidación de la unión aduanera. 

 

Conforme el artículo 1º del Tratado de Asunción, tratado constitutivo del bloque, el 

MERCOSUR implica: 

La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los 

países, a través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y 
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restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier 

otra medida equivalente 

El establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política 

comercial común con relación a terceros Estados o agrupaciones de Estados 

y la coordinación de posiciones en foros económico-comerciales regionales 

e internacionales; 

La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los 

Estados Partes: de comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, 

cambiaria y de capitales, de servicios, aduanera, de transportes y 

comunicaciones y otras que se acuerden, a fin de asegurar condiciones 

adecuadas de competencia entre los Estados Partes; 

El compromiso de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones en las 

áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración.76 

 

2.1.3 Características, miembros y objetivos 

El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) es una integración regional establecida 

por el tratado de Asunción el 26 de marzo 1991 con la participación de la República 

de Argentina, la República Federativa de Brasil, la República del Paraguay, la 

República Oriental del Uruguay.77 

 

                                                 
76Mercado Común del Sur. Consultado el 13 de septiembre de 2013. Disponible en   http://www.mercosur.int/. 

77 Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Consultado el 13 de febrero de 2015. Disponible en 
http://www.mercosur.int. 

http://www.mercosur.int/innovaportal/file/492/1/estructura.noviembre_es.pdf
http://www.mercosur.int/
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En el 2013 el MERCOSUR está integrado por la República de Argentina, la 

República Federativa de Brasil, la República del Paraguay78, la República Oriental 

del Uruguay, la República Bolivariana de Venezuela y el Estado Plurinacional de 

Bolivia. Esta integración tiene como Estados Asociados a Chile, Colombia, Perú, 

Ecuador, Guyana79 y Surinam80 y su participación en las y la suscripción de 

Acuerdos se rigen por lo establecido en las Decisiones Consejo del Mercado 

Común81. 

 

Los Estados Partes que conforman el MERCOSUR comparten una comunión de 

valores que encuentra expresión en sus sociedades democráticas, pluralistas, 

defensoras de las libertades fundamentales, de los derechos humanos, de la 

protección del medio ambiente y del desarrollo sustentable, así como su 

                                                 
78 En Junio de 2012, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, anfitriona de la XLIII Cumbre de Jefes de 
Estado del MERCOSUR , anuncio que Paraguay sería suspendido del MERCOSUR, por la ruptura del orden 
constitucional interna, asimismo expuso  también que la  suspensión cesará cuando se verifique el pleno 
restablecimiento del orden democrático en ese país. Esta condición hace que Paraguay no tenga derecho a voto 
y no participe en órganos de decisión, lo que contribuyó a la entrada de Venezuela a esta integración regional. 
Argentina, Brasil y Uruguay fijaron fecha para el ingreso formal de Venezuela, que había firmado su protocolo 
de adhesión en 2006, pero que estaba congelado en el Senado de Paraguay, que se negaba a ratificarlo, con la 
suspensión de Paraguay, Argentina   quedo habilitada para ingresar al bloque, lo que se consolido el 31 de julio 
de 2013 en una cumbre en Río de Janeiro.  

79 Se encuentra en proceso de ratificación. 

80 Se encuentra en proceso de ratificación. 

81 El CMC es el órgano superior del MERCOSUR  al cual concierne la conducción política del proceso de 
integración y la toma de decisiones para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Tratado 
de Asunción para alcanzar la constitución final del mercado común, las decisiones que este pronuncie serán 
obligatorias para todos los Estados Partes.  
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compromiso con la consolidación de la democracia, la seguridad jurídica, el combate 

a la pobreza y el desarrollo económico y social con equidad.82 

 

Las premisas  propuestas por los integrantes del MERCOSUR son  consolidar el 

libre comercio intrazona,  dotar de una política comercial común al área para 

alcanzar un Mercado Común y así acelerar sus procesos de desarrollo económico, 

aprovechando el efecto multiplicador de la especialización83, las economías de 

escala y el mayor poder de negociación del bloque, esta integración buscaba la 

complementación  y cooperación inicialmente de cuatro economías, que 

gradualmente han consolidado la integración regional en el cono sur del continente 

americano. 

 

Estructura Orgánica: 

Consejo del Mercado Común (CMC): es el órgano superior del MERCOSUR, 

lleva la conducción de la política del proceso de integración y la toma de 

decisiones para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el 

Tratado de Asunción.  

Grupo Mercado Común (GMC): es el órgano ejecutivo del MERCOSUR, está 

integrado por 4 miembros alternos y 4 miembros titulares de cada país, este 

                                                 
82 Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Consultado el 13 de febrero de 2015. Disponible en 
http://www.mercosur.int/t_generic.jsp?contentid=3862&site=1&channel=secretaria&seccion=3. 

83 La Teoría de la ventaja absoluta formulada por Adam Smith en su sobra “riqueza de las naciones” (1776), 
sus postulados son: cada país debe especializarse en producir los bienes en los cuales tiene ventajas absolutas, 
esto se traduce en la producción más eficiente que otros países, los países se beneficiaran si producen los bienes 
en los cuales tienen ventaja absoluta e importar aquellos bienes en los que tienen una desventaja. 

http://www.mercosur.int/t_generic.jsp?contentid=3862&site=1&channel=secretaria&seccion=3
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pronuncia resoluciones sobre diversos temas obligatorias para los estados 

partes. 

Comisión de Comercio del MERCOSUR (CCM): es el órgano encargado de 

asistir al MERCOSUR, le compete velar por la aplicación de los instrumentos 

de política comercial común acordados por los Estados Miembros. 

Parlamento del MERCOSUR (PM): es el órgano representativo de los 

parlamentos de los Estados partes en el ámbito del MERCOSUR. 

Foro Consultivo Económico – Social (FCES): es el órgano de representación 

de los sectores económicos y sociales, integrando por igual el número de 

representantes de cada Estado.  

Secretaría del MERCOSUR (SM): es el órgano de apoyo operativo y tiene su 

sede en la ciudad de Montevideo. 

Tribunal Permanente de Revisión del MERCOSUR (TPR): fue creado por el 

Protocolo de Olivos, se integra con 5 árbitros y su competencia es resolver 

el recurso en revisión contra los laudos arbitrales del Tribunal Arbitral Ad Doc. 

 

Los objetivos del MERCOSUR de acuerdo al artículo 1º del Tratado de Asunción, 

tratado constitutivo del bloque son: 

 

La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los 

países, a través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y 

restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier 

otra medida equivalente 
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El establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política 

comercial común con relación a terceros Estados o agrupaciones de Estados 

y la coordinación de posiciones en foros económicos comerciales regionales 

e internacionales 

La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los 

Estados Partes: de comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetario, 

cambiario y de capitales, de servicios, aduanera, de transportes y 

comunicaciones y otras que se acuerden, a fin de asegurar condiciones 

adecuadas de competencia entre los Estados Partes 

El compromiso de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones en las 

áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración. 

 

La integración supone la puesta en vigor de mecanismos que permitan aunar 

diferentes espacios económicos, con miras sobre todo a acelerar su tasa de 

expansión global y a racionalizar el crecimiento correspondiente, la integración es 

un proceso constituido por cinco etapas, siguiendo esta teoría, el  MERCOSUR se 

sitúa en la tercera etapa de integración económica, denominada  “ Mercado Común”, 

esta fase de integración  incluye la eliminación de barreras arancelarias, libre 

circulación de bienes y servicios, así como  factores de la producción (tierra, capital 

y trabajo), un arancel externo común y se suma la libre movilidad de mano de obra 

y capital , los países ceden parte de su soberanía.84 

                                                 
84 Balassa. Bela, 1980, The Theory of Economic Integration, (Teoría de Integración Económica) traducido por 
Laris Castilla Jorge, Facultad de Economía. UNAM, UTEHA, Hispano-América S.A. de C.V., primera edición 
es español, México pp 1-332. 
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Bouzas, (2001), plantea que el  proceso de  crecimiento en el MERCOSUR como 

integración regional en su comienzo fue particularmente acelerado: en cuatro años 

el Mercosur avanzó más en la liberalización del comercio intrarregional, en ocho 

años, los países integrantes de este, se vieron beneficiados económica y 

socialmente, existía  la expectativa de que el MERCOSUR alcanzaría los resultados 

del mercado europeo, creando instituciones y regulaciones supranacionales, a partir 

de esta premisa funcionalista, los trabajos tendieron a focalizar la mirada sobre las 

instituciones de la integración y a identificando los factores que dificultaban su 

supranacionalidad, señalando los cambios necesarios para retomar la trayectoria 

que sigue el modelo Europeo.85 

 

 El Mercado Común del Sur es un fenómeno en continua transformación y 

crecimiento, desde su creación, el número de países se ha ido ampliando y también 

ha ido cambiando la ideología que sustenta durante el proceso de desarrollo, 

Lerman, (s/f: 355) considera que el MERCOSUR está inscrito dentro de la 

perspectiva del regionalismo abierto, ya que el núcleo de su acuerdo de integración 

regional, constituye el desmantelamiento de las barreras al comercio recíproco. En 

ese sentido, se observa que este bloque regional ha logrado una mayor 

dinamización del mercado regional que beneficia incluso a los países más 

                                                 
85 Botto, Mercedes; Tussie, Diana y Delich, Valentina, 2004,  El Mercosur En El Nuevo Escenario Político 
Regional. Consultado el 13 de marzo de  2015. Disponible en 
http://www.flacso.org.ar/uploaded_files/Publicaciones/RRII_Botto_Delich_Tussie_El.Mercosur.en.el.nuevo.e
scenario.pdf. 

http://www.flacso.org.ar/uploaded_files/Publicaciones/RRII_Botto_Delich_Tussie_El.Mercosur.en.el.nuevo.escenario.pdf
http://www.flacso.org.ar/uploaded_files/Publicaciones/RRII_Botto_Delich_Tussie_El.Mercosur.en.el.nuevo.escenario.pdf
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pequeños, sin embargo, por enfatizar el carácter comercial, se han marginado 

aspectos laborales y sociales86, dimensiones que no han sido completamente 

abordadas en su acuerdo de integración regional.87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
86 La calidad de las redes sociales de los migrantes en los países receptores del MERCOSUR constituye un 
factor fundamental en tanto ayudan a su instalación y a la consecución de un empleo; sin embargo, suelen 
manifestar relaciones de poder que sirven de base para la explotación de los nuevos migrantes, un ejemplo con 
los empleos que los bolivianos suelen obtener gracias a estas redes son por lo general más precarios y de muy 
bajos ingresos, pero igualmente constituyen la alternativa para sobrevivir en el nuevo espacio económico,  
cuanto mayor es el nivel educativo de los migrantes, más posibilidades tienen de acceder a empleos mejor 
pagos; sin embargo, la relación entre empleo y nivel educativo se ve afectada por la situación de legalidad o 
ilegalidad del migrante e incluso por los niveles de desocupación de la sociedad receptora; y en este sentido, 
las redes de solidaridad de los migrantes se refuerzan como ámbito clave para la ayuda. Calderón G., Fernando 
y Szmukler B., Alicia, s/f “Aspectos Culturales de las Migraciones en el MERCOSUR”. Consultado el 14 de 
marzo de 2015. Disponible en http://www.unesco.org/most/calderon.htm. 

87 Lerman, Alperstein Aída, s/f, “El regionalismo abierto: MERCOSUR”, páginas 353-365. Consultado el 5 
de mayo de 2015. Disponible en  http://148.206.107.15/biblioteca_digital/articulos/8-230-2991qsp.pdf. 

Existen tres etapas en el desarrollo del Mercosur. En la primera (1987-1991), 
los gobiernos de Argentina y Brasil buscaron bajo un esquema de 
especialización intraindustrial, de carácter gradual sectorial y flexible, 
mediante protocolos sectoriales. En una segunda etapa (1991-2002), se 
sumaron Paraguay y Uruguay y predominó un fuerte sesgo comercialista, en 
el marco del cual los mercados marcaron el ritmo y el carácter de la 
integración. Por último, se abrió una tercera etapa luego de la crisis de 2001, 
que se distingue por el retorno del liderazgo estatal, el proceso de 
incorporación de Venezuela y el consenso sobre la necesidad de producir un 
vuelco hacia un Mercosur más inclusivo. 
 

http://www.unesco.org/most/calderon.htm
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Gráfica 1 Evolución del comercio intrarregional (En millones de dólares 

corrientes, medido por las exportaciones y participaciones) 

 

La evolución del comercio intrarregional en el MERCOSUR, Departamento de Integración y Comercio Internacional, Diciembre 

de 2012, pp. 5 
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Gráfica 2 Evolución del comercio intrarregional (En millones de dólares 

corrientes, medido por las exportaciones y participaciones) 

 

 

 

La evolución del comercio intrarregional en el MERCOSUR, Departamento de Integración y Comercio Internacional, Diciembre 

de 2012, pp. 5. 

 

En las gráficas anteriores se observa que existe un intercambio comercial constante 

entre los Estados miembros del MERCOSUR, se resalta el papel de Brasil y 

Argentina como líderes comerciales en la integración regional durante el periodo del 
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año 2001 al 2011, Paraguay y Uruguay se observan más reservados en su papel 

comercial en esta plataforma, estas cifras son previas a la entrada de Venezuela a 

esta plataforma regional. 

 

En la siguiente grafica se muestra la interacción comercial en el MERCOSUR 

después del ingreso de Venezuela al Bloque Regional. 

 

Gráfica 3 Exportaciones en el Mercosur Por país de origen, en porcentaje. 

 

Informe de evaluación del comercio intrarregional en América Latina y el Caribe 1980-2013. 
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Gráfica 4 Exportaciones en el MERCOSUR Por país de origen, en porcentaje. 

 

 

Informe de evaluación del comercio intrarregional en América Latina y el Caribe 1980-2013. 

 

En las gráficas anteriores se observa que el ingreso a de Venezuela al MERCOSUR 

represento una variable importante en el intercambio comercial, como ejemplo se 

exponen datos de las exportaciones intra-bloque antes y después del ingreso de 

Venezuela, se observa que el nuevo socio comercial logro desplazar a Uruguay, 

Paraguay e incluso a Argentina. 

 

Comercialmente Venezuela representa un pilar importante en el MERCOSUR, esta 

nación es  reconocida como el territorio con mayor potencial petrolero  y con las 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1998 2003 2008 2013

Exportaciones en el MERCOSUR Por país de origen 

Argentina Brasil Paraguay Venezuela Uruguay



 
79 

 

mayores reservas de gas natural de América del Sur, en opinión de la autora esta 

ventaja podría influir en el rumbo de la integración regional, sin embargo hasta el 

2013 Brasil sigue siendo el líder de esta integración y Venezuela se mantiene al 

margen y sigue los lineamientos estipulados en el tratado constitutivo y no ha 

logrado tener influencia antiimperialista en esta plataforma regional. 

 

2.1.4 Temática de la integración en 2013 

El Mercado Común del Sur, es un proceso de integración regional que desde su 

creación se ha adaptado al contexto mundial, redefiniendo objetivos de acuerdo a 

los intereses de los integrantes, al respecto    Botto, (2001:17) plantea lo siguiente: 

 

Cuando se creó el MERCOSUR el  tratamiento de las disparidades entre las 

economías de las naciones miembros fue limitado, no obstante, este factor fue 

significativo para la fortalecer la  integración,  sin embargo a pesar de los logros 

obtenidos como el crecimiento económico de los integrantes, la apertura comercial 

que trajo consigo incremento de capital y producción, se ha destacado la debilidad 

de las economías de menor escala, la asimetría se ha aumentado y por consiguiente 

se  han incumplido compromisos asumidos por dicha integración. En 2002 Botto 

expuso que a 20 años de la creación   MERCOSUR ha ido perdiendo protagonismo 

y credibilidad inicial, lo que se refleja en una brecha económica entre sus 

integrantes, perdida de presencia tanto en   foros internacionales  como en 

regionales y baja participación social en sus proyectos. 

 



 
80 

 

En el año 2012 el comercio entre los socios comerciales del MERCOSUR disminuyo 

por primera vez desde su creación, y su crecimiento se consideraba inferior que el 

destacado en el periodo 2004-2011, sin embargo en 2013 el comercio entre los 

países miembros de aumento considerablemente, un pilar importante que 

contribuyo a esta estadística fue la incorporación de Venezuela a esta integración 

en 2012.88  

 

Gráfica 5 Importancia relativa del mercado regional MERCOSUR 

 

Participación del MERCOSUR en exportaciones e importaciones de los países miembros. Datos de 2013. En porcentaje. 

Recuperación parcial del comercio intra MERCOSUR en 2013, INTAL 

                                                 
88 Recuperación parcial del comercio intra MERCOSUR en 2013, INTAL, Consultado el 1 de noviembre de 
2015. Disponible en http://www10.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=42366e40-29bf-4b1e-
8533-e5a0fdf41f25. 
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En 2013 se observa una recuperación en el intercambio intrarregional, el dinamismo 

de intercambio que refleja esta tendencia es favorable para los socios del 

MERCOSUR, así mismo Venezuela resulta victoriosa al colocarse en una posición 

privilegiada en la integración, sin embargo el periodo de tiempo desde que ingreso 

al MERCOSUR como socio comercial es corto y aún está por definirse el papel de 

desempeñar en esta integración regional. 

 

2.2 Panorama de la Integración de la Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América (ALBA) 
 

2.2.1 Antecedentes y enfoque de Integración regional 

El regionalismo abierto instruido por la CEPAL89 en los noventas asumió 

deficiencias, en cuanto al desarrollo económico, principalmente en las naciones más 

débiles, debido a que eran vulnerables a economías de gran escala, según Guerra 

Borges (2002)  estas deficiencias culminaron en una crisis  integracionista, la cual   

provocó la búsqueda de nuevas alternativas de integración en las naciones 

latinoamericanas, ante esta perspectiva la tesista considera que comienza una 

nueva  fase de regionalización en América Latina y el Caribe, se piensa que los 

                                                 
89La CEPAL contribuyó al debate sobre la dinámica de los movimientos de integración regional con un 
documento en el que proponía el “regionalismo abierto” como un modelo estilizado para caracterizar la 
tendencia presente en América Latina, al final de la Ronda Uruguay, en la que se conjugaban los acuerdos 
subregionales de liberalización con la apertura unilateral y el avance hacia la integración hemisférica. El 
regionalismo abierto se definiría así como la interdependencia entre acuerdos de carácter preferencial y la 
integración “de hecho”, determinada por las señales de mercado, como resultado de una apertura no 
discriminatoria. Se trata de un proceso de integración regional llevado a cabo en un ambiente de liberalización 
y desreglamentación que, por lo tanto, es compatible y complementario con la liberalización multilateral 
(CEPAL, 1994). 
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factores que contribuyeron a esta nueva fase de regionalización, fueron la llegada  

de gobiernos de izquierda a América Latina y el Caribe90, resaltando el papel de 

Sudamérica, los gobiernos izquierdistas impulsaron acuerdos de integración  

regional exclusivos que aludían a un sentido latinista de patria grande, 

autosuficiencia regional, así mismo  instaban a disminuir las desigualdades 

provocadas por la globalización y el capitalismo neoliberal. 

 

De acuerdo a las aportaciones estructuralistas de la CEPAL expuestas en el capítulo 

uno, surge una  nueva fase de regionalización en América Latina, la cual influyó 

también en rediseñar la   visión en algunas integraciones vigentes y la creación de 

nuevas integraciones regionales con este “nuevo enfoque” de regionalismo cerrado, 

apuntado por diversos autores como un retroceso a la primera fase de 

regionalización en América Latina,91 instó una dualidad en los enfoques, el primero 

regionalismo cerrado y el segundo regionalismo abierto, ambos en  un mismo 

tiempo y espacio, el siglo XXI en el Hemisferio Americano. 92 Ante esta situación, 

en opinión de la tesista la proliferación de ambos enfoques en las integraciones 

                                                 
90 Claramente ejemplificado con el gobierno del Presidente de Venezuela Hugo Chávez Frías, tenía visión 
fuertemente izquierdista y sus principios se orientaban al crecimiento económico de la región de América 
Latina, fue el principal promotor de la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (ALBA), como 
estrategia de unión y crecimiento en Latinoamérica.  

91 De acuerdo a la clasificación de las etapas de regionalización en América Latina y el Caribe expuestas con 
anterioridad por Borges (2002), la primera etapa de regionalización correspondió la implantación de un modelo 
de integración regional orientado hacia adentro de las naciones. 

92 Molina Hernández, Miguel, 2010 “El proceso de integración en América del Norte y América del Sur: 
estrategias divergentes en la región” en Retos de México en la escena global, Universidad Nacional Autónoma 
de México, pp 239. 
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regionales presume una nueva etapa de regionalización donde conviven bloques de 

integraciones regionales con diferentes enfoques en una misma región del mundo. 

 

La llegada  de gobiernos de izquierda a América Latina y el Caribe  impulsaron los 

acuerdos de integración  regional exclusivos o cerrados  que aludían a un sentido 

latinista de patria grande y autosuficiencia regional, así mismo  instaban a disminuir 

las desigualdades provocadas por la globalización y el capitalismo neoliberal, la 

Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA)  es una integración 

regional que sigue las premisas antes mencionadas, es producto de la deficiencia 

de las plataformas de integración regional abierta, presume nuevos mecanismos de 

integración regional para soslayar las  agresividad de la economía global93, por 

medio de elementos como la protección de mercados y la autosuficiencia regional. 

 

Molina, (2010: 239), platea que a partir del fracaso del ALCA, sobre todo debido a 

la oposición de los integrantes del MERCOSUR, quedó de manifiesto claramente 

que en América Latina se perfilan dos grandes opciones para llevar a cabo el 

proceso de integración: en una vertiente se encuentran las naciones que están a 

favor del regionalismo abierto  (Brasil es una de ellas) y utilizarán los beneficios de 

la globalización neoliberal para lograr un crecimiento económico; por otra parte se 

encuentran las naciones que están a favor de un regionalismo cerrado (Venezuela 

y Cuba pugnan por este tipo de regionalismo) y con su unión buscan mitigar los 

                                                 
93 Mercado mundial interconectado, se ha acelerado bajo un triple efecto: el desarrollo e inversiones 
internacionales, la deslocalización de la producción y el crecimiento de las empresas multinacionales. 
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efectos negativos de la globalización neoliberal, en este último grupo se encuentra 

la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA). 

 

La Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) surge como una contrapartita 

al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)94, impulsada por Estados 

Unidos, los signatarios del ALBA, resaltaron su rechazo a cualquier propuesta de 

política e integración económica estadounidense en la región latinoamericana, 

sobre todo en el cono sur del continente, primordialmente por la historia de 

dominación y conquista del hegemón estadounidense en la región de América 

Latina. 

 

El Presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías lanzo la iniciativa de la Alternativa 

Bolivariana para las Américas (ALBA) como un proyecto integracionista viable en la 

región de Latinoamérica, idea que ya había expuesto en su participación en los 

distintos foros internacionales, la cual fue exhibida formalmente en 2001 en el marco 

de la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación de Estados del 

Caribe, celebrada en la isla de Margarita, el 11 y 12 diciembre de 2001.  En este 

informe planteo que buscaba dar continuidad a esquemas de integración regional y 

                                                 
94 El Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) iniciativa para las américas fue propuesta por Bush en 
1990, proponía un programa para tres áreas: el comercio internacional, las inversiones extranjeras y al deuda 
externa, la CEPAL realizo un estudio previsor de esta propuesta para orientar a los países, este se publicó en el 
Acta denominada Comercio Exterior, la mayoría de los países de AL rechazaron esta integración. El ALCA es 
un tipo de integración regional  propuesto por Estados Unidos, la cual apuntaba a un libre comercio regional, 
con supremacía del hegemón estadounidense ante las demás naciones, este proyecto fue rechazado por la 
mayoría de los Estados del Hemisferio Americano, el rechazo  de este proyecto de integración se atribuye a  la 
oposición de diversas naciones, principalmente las del sur del continente americano, algunas de ellas son Brasil, 
Paraguay y Venezuela que integran el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), entre otras, el principal motivo 
de oposición fue el rechazo a la dominación hegemónica de Estados Unidos en el continente americano, el  
fracaso de este proyecto se consolido formalmente en 2005 en la cumbre celebrada en Mar del Plata.  
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establecidos con anterioridad en América Latina, donde este país es miembro 

activo. La propuesta de esta nueva integración regional incluye la participación de 

Cuba y la exclusión de Estados Unidos y Canadá. 

 

Las ideas del expresidente venezolano, Hugo Chávez son retomadas del libertador 

de su patria y de América, Simón Bolívar95 quien proponía la creación una 

Confederación Hispanoamericana, para hacer frente al poderío, en el ALBA el 

poderío estaría representado por Estados Unidos y la región latinoamericana debe 

unirse en una integración exclusiva que fomente el desarrollo económico, y estreche 

los lazos de amistad entre las naciones, Chávez creía fielmente en la Patria Grande 

que proponía Bolívar. 

 

El enfoque de  regionalismo cerrado es ilustrado por la Alternativa Bolivariana para 

las Américas (ALBA), integración regional que promueve el antineoliberalismo y 

anticapitalismo, así como un fuerte rechazo a los tratados de libre comercio, 

promueve el desarrollo económico por medio de la cooperación intrarregional y la 

autonomía de los pueblos.  Los países que forman el ALBA promueven  una  

integración latinoamericana dotada de soberanía,  en este tipo de integración se 

busca disminuir los efectos de la globalización neoliberal, así como una 

autosuficiencia regional, las naciones que suscribieron esta integración  tienen la 

idea de la “patria grande o bolivariana” donde  se antepongan los intereses 

                                                 
95 Simón Bolívar, libertador de América, soñaba con formar una gran confederación que uniera a todas las 
antiguas colonias españolas de América, inspirada en el modelo de Estados Unidos. 
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regionales ante el proceso de la economía global,  estos proyectos son impulsados  

fuertemente por gobiernos de izquierda en América Latina. 

 

2.2.2 Características, miembros y objetivos 

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) es una 

integración regional de carácter político-económico, creada en 2004 con el acuerdo 

firmado en la Habana, entre el Presidente de Cuba, Fidel Castro y en Presidente de 

Venezuela, Hugo Chávez, ambos mandatarios signaron los protocolos de su 

fundación como una forma de integración y unión entre América Latina y el Caribe. 

La República de Cuba y la República Bolivariana de Venezuela fueron los creadores 

de esta plataforma regional a la que se sumaron Antigua y Barbuda, el Estado 

Plurinacional de Bolivia, la Mancomunidad de Dominica, la República de Ecuador, 

la República de Nicaragua, San Vicente y las granadinas96 

 

El ALBA 97 busca propiciar un trato especial y diferenciado que tenga en cuenta el 

nivel de desarrollo de los países y las dimensiones de sus economías, garantizando 

a todos los miembros los beneficios de la integración, la complementariedad 

económica y la y la cooperación  entre los participantes; así como la no competencia 

                                                 
96Carpeta Ejecutiva de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América (ALBA), Información 
proporcionada por la Dirección General de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos de la Secretaria 
de Relaciones Exteriores en mayo de 2013 . 

97 La denominación de Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) pasó a ser Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP), a solicitud del presidente boliviano Evo Morales, para incluir y 
reflejar el Tratado de Comercio de los Pueblos. 



 
87 

 

entre países y producciones; la colaboración y el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología en América Latina y el Caribe  y la defensa de la cultura latinoamericana 

y caribeña, así como el respeto y fomento de las culturas autóctonas  indígenas y la 

libre movilidad entre los pueblos con el fin de fortalecer los lazos de hermandad 

entre todos los países.98 El ALBA es un modelo de integración anti neoliberal que 

promueve la cooperación intrarregional y preferencias interiores sobre el exterior. 99 

 

Los integrantes de ALBA se definen a sí mismos como un equipo grannacional100 

que trabaja por la unidad de Nuestra América en las áreas de formación ideológica, 

comunicación, organización y movilización, otros sectores que abarca esta 

integración son la agricultura, tierra, alimentación, ambiente y cambio climático, 

ciencia y tecnología, comercio, cultura, educación, energía y petróleo, finanzas, 

defensas, infraestructura y vivienda, justicia social, socialismo y solidaridad. 

 

 

 

                                                 
98 La denominación de Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) pasó a ser Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP), a solicitud del presidente boliviano Evo Morales, para incluir y 
reflejar el Tratado de Comercio de los Pueblos. 

99 Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA). Consultado el 14 de marzo de 2015. 
Disponible en  http://www.alianzabolivariana.org/. 

100 El concepto Grannacional tiene tres fundamentos: Histórico y geopolítico: es la visión bolivariana de la 
unión de las repúblicas latinoamericanas y caribeñas para la conformación de una gran nación,  
Socioeconómico: es la estrategia de desarrollo de las economías de nuestros países con el objetivo de producir 
la satisfacción de las necesidades sociales de las grandes mayorías e Ideológico: la afinidad conceptual de 
quienes integramos al ALBA, en cuanto a la concepción crítica acerca de la globalización neoliberal, la 
necesidad del desarrollo sustentable con justicia social, la soberanía de nuestros países y el derecho a su 
autodeterminación, generando un bloque en la perspectiva de estructurar políticas regionales soberanas. 
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Estructura orgánica:  

 Consejo presidencial: es el órgano de los jefes de Estado y/o de gobierno 

y la máxima instancia de deliberación, decisión y orientación política de la 

alianza. 

 Consejo Social: está conformado por los Ministros de las áreas sociales 

en los distintos países miembros de la Alianza, su competencia es dar 

seguimiento y ejecutar programas sociales en materia de salud, 

educación, vivienda empleo, cultura, deporte, etc. 

 Comité de la Mujer e Igualdad de Oportunidades: tiene como fin 

reconstruir un espacio de respeto e igualdad para las mujeres en la 

sociedad que conforma el ALBA-TCP. 

 Consejo Económico: está conformado por los Ministros designado por 

cada país miembro de los sectores e industrias, economía, finanzas, 

comercio, planificación y desarrollo, este consejo funge como instancia 

de coordinación de estrategias políticas y proyectos para la 

complementación productiva, agroalimentaria, industrial, energética, 

comercial, financiera y tecnológica.  

 Consejo Político: está conformado por los Ministros de Relaciones 

Exteriores de cada país miembro y tiene la función de asesorar al consejo 

presidencial del ALBA-TCP en los temas políticos estratégicos y 

presentar propuestas de temas de política internacional para el debate de 

esta instancia. 
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 Comisión política: está integrada por altos funcionarios de Relaciones 

Exteriores y sus funciones son definir la agenda delas reuniones del 

Consejo Político y apoyar en la confección de los temarios de los demás 

Consejos, así como definir los temas de mayor interés en política exterior 

para el ALBA, apoyar a la secretaria, proponer acciones de intercambio 

con otros grupos y organismos regionales, entre otras. 

 Grupo de trabajo Sobre Derecho Internacional, Auto-determinación, 

Respeto por la     Soberanía y Derechos Humanos: tiene la misión de 

desarrollar una propuesta de lineamientos generales para la creación de 

una instancia propia que permita fortalecer el ALBA-TCP y contribuir al 

debate y posicionamiento internacional a partir de la reconsideración y 

replanteamiento de los temas por medio de una visión integradora e 

intercultural de los pueblos.  

 Coordinación permanente (Secretaria ejecutiva): está conformada por los 

coordinadores nacionales designados por cada país miembro, es el 

órgano de apoyo con la responsabilidad principal para las actividades de 

cooperación e integración de la Alianza. 

 Consejo de movimientos sociales: es el principal mecanismo que facilita 

la integración y la participación social directa en el ALBA-TCP, es un 

espacio antiimperialista, antineoliberal y comprometido para alanzar la 

mayor suma de seguridad social y de felicidad posible, en armonía con la 

naturaleza, la justicia social y la verdadera soberanía de los pueblos de 

Latinoamérica.  
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Los principios en los cuales se basa la integración de la Alianza Bolivariana para los 

Pueblos de Nuestra América   son los siguientes: 

 

 Critica al modelo neoliberal donde prevalece la liberalización comercial y 

las inversiones. 

 Lucha contra la pobreza y exclusión social en los países de Sudamérica. 

 Se confiere gran importancia a los derechos humanos (equidad entre la 

mujer y el hombre) y derechos laborales. 

 Lucha contra las políticas proteccionistas de los países industrializados. 

 Otorga importantes condiciones a la actividad agrícola, ya que esta es 

fundamental para el desarrollo económico de los países pobres 

 Busca disminuir asimetrías y desigualdades entre sus miembros  

 Rechaza las políticas de ajuste estructural del Fondo Monetario 

Internacional (FMI)101, del Banco Mundial (BM)102 y de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC). 

                                                 
101 El FMI (Fondo Monetario Internacional) fue creado en  1944 en la Conferencia del Bretton Woods, este 
organismo, se basó en las ideas del economista Maynard Keynes,  fue concebido primordialmente para servir a 
las grandes potencias, buscaba evitar otra gran depresión como la de 1929, actúa como amortiguador entre los 
déficits de las balanzas de pagos de los países  y las reservas individuales de estos en oro y moneda, y como 
guardián de los principios clásicos de política internacional monetaria, los préstamos del fondo se denominan 
compras y deben reintegrarse a más tardar a los cinco años, en su inicio el FMI se dedicó a auxiliar 
principalmente a los países de Europa Occidental y  es útil regulando con más o menos éxito los bruscos cambios 
monetarios de las últimas décadas y estableciendo obligaciones jurídicas de Estados soberanos. 

102BM, también llamado BIRD Banco Internacional para la Reconstrucción y Desarrollo, surgió en el Bretton 
Woods en 1944, en un principio exigía garantías amplias, se reusaba a facilitar créditos a empresas públicas o 
nacionalizadas, gradualmente se orientó hacia prestamos menosrigurosos, asesora y orienta a países, en 1956, 
se creó una Filial, la cooperación internacional para el desarrollo, en 1960m se creó la Asociación Internacional 
para el Desarrollo. El banco y sus filiales han servido al Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, actúa 
como coordinador  de la ayuda para el desarrollo, destina dinero a proyectos  de infraestructura básica, como la 
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 Propicia la intervención del Estado para reducir las disparidades entre 

países103 

 

Objetivos: 

 Lograr la cooperación entre los países participantes y no la 

competencia productiva, con la finalidad de alcanzar el desarrollo 

económico equilibrado de cada país. 

 La creación de un Fondo de Emergencia Social. 

 Desarrollo socio-productivo con bases de cooperación y 

aprovechamiento de capacidades y potenciales. 

 La colaboración y el desarrollo de la tecnología y ciencia entre los 

diferentes países. 

 

Altmann, (2011: 13) reconocida historiadora y politóloga, fungió como Directora del 

Observatorio de la Integración Regional Latinoamericana de la Secretaría General 

de FLACSO, apunta que una de las visiones más consolidadas del ALBA son las 

posiciones antiimperialistas de los países que integran esta plataforma, que se 

traducen en rechazar de manera discursiva todas las propuestas que provengan de 

                                                 
energía eléctrica, transportes y telecomunicaciones,  a la agricultura y recientemente a proyectos 
socioeconómicos como la educación y planeación familiar. 
 
103 Morales Manzur, Juan Carlos y Morales García Lucreci, 2007, “Origen y naturaleza de la Alternativa 
Bolivariana para las Américas”, vol. 3, número 1, página 58. Consultado el 16 de marzo de 2015. Disponible 
en http://www.eclac.org/publicaciones/xml/6/6166/lcg2085e_7.pdf1. 

 

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/6/6166/lcg2085e_7.pdf1


 
92 

 

Estados Unidos, así como las políticas económicas y comerciales relacionadas con 

los tratados de libre comercio (TLC).104 

 

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América como propuesta de 

integración regional “nueva”, a pesar de su corta existencia, ha experimentado un 

rápido proceso de transformación de una alternativa al ALCA a un modelo de 

“integración antiimperialista y anticapitalista”, promovido por lo que en la teoría de 

las relaciones internacionales se conoce como “Estados revolucionarios”, los 

miembros del ALBA rechazan contundentemente las propuestas 

estadounidenses.105 

 

El  ALBA se fundamenta en la creación  de mecanismos  para establecer ventajas 

cooperativas entre las naciones, que les permitan compensar las asimetrías 

existentes entre los países del hemisferio, esta propuesta le otorga prioridad a la 

integración latinoamericana y a la negociación en bloques subregionales, abriendo 

nuevos espacios de consulta para profundizar el conocimiento de las posiciones de 

la región e identificar espacios de interés común que permitan constituir alianzas 

estratégicas y presentar posiciones comunes en el proceso de negociación. 

                                                 
104 Altmann Borbón, Josette, 2011, “América Latina y el Caribe: ALBA: ¿Una nueva forma de Integración 
Regional?”, 1a ed. – Buenos Aires: Teseo; FLACSO; Fundación Carolina; Observatorio de la Integración 
Regional Latinoamericana, pp 3-30. a, 2007, “Origen y naturaleza de la Alternativa Bolivariana para las 
Américas”, vol. 3, número 1, página 58. Consultado el 16 de marzo del 2015. Disponible en 
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/6/6166/lcg2085e_7.pdf1. 

105 Altmann Borbón, Josette, 2011, “América Latina y el Caribe: ALBA: ¿Una nueva forma de Integración 
Regional?”, 1a ed. – Buenos Aires: Teseo; FLACSO; Fundación Carolina; Observatorio de la Integración 
Regional Latinoamericana, pp 3-30. 
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En opinión de la autora los principales factores que contribuyeron a la consolidación 

de esta integración regional son de carácter político-ideológico, ya que las naciones 

principalmente los signatarios originarios,  el Presidente de Cuba, Fidel Castro y en 

Presidente de Venezuela, Hugo Chávez ,  tenían una fuerte tendencia izquierdista, 

socialista y antiimperialista, que se veía reflejada en sus sistemas políticos, por un 

lado Cuba se promulga a sí mismo como un Estado socialista con democracia 

popular y por el otro lado en Venezuela, el ex Presidente Hugo Chávez con una 

fuerte visión de integración latinoamericana exclusiva. 

 

De acuerdo a la teoría integracionista de S. Nye, donde establece diferentes tipos 

de integración regional como la integración social y actitudinal,  en opinión de la 

autora la plataforma integracionista creada por el ALBA tiene estas premisas como 

fundamento, aunando a estas la cooperación económica, donde los signatarios 

buscan  la creación de una sociedad transnacional o abolición de impedimentos 

nacionales para la libre circulación de las transacciones, de igual forma buscan la 

integración social de la masa y la integración social de grupos especiales o élites 

que comparten, ideología, historia y cultura.106 

 

                                                 
106 S Nye Joseph, s/f “integración regional comparada: concepto y medición”. Consultado el 16 de septiembre 
de 2013. Disponible en 
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/Revista_Integracion/documentos/e_REVINTEG_005_1969_Estudios_02.p
df. 
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2.2.3 Instrumento constitutivo 

El Acuerdo de Venezuela y Cuba fue el documento constitutivo de la Alianza 

Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, signado el 14 de Diciembre de 

2004 en la Habana, Cuba, entre el Presidente de Cuba, Fidel Castro y en Presidente 

de Venezuela, Hugo Chávez.  

 

La integración regional del ALBA se fortaleció con la inclusión en 2006 del Tratado 

de Comercio de los Pueblos o ALBA-TCP  es una plataforma de integración de los 

países de América Latina y el Caribe, que pone énfasis en  la solidaridad, la 

complementariedad, la justicia y la cooperación, que tiene el propósito histórico 

fundamental de unir las capacidades y fortalezas de los países que la integran, en 

la perspectiva de producir las transformaciones estructurales y el sistema de 

relaciones necesarias para alcanzar el desarrollo integral requerido para la 

continuidad de nuestra existencia como naciones soberanas y justas. Es, además, 

una alianza política, económica, y social en defensa de la independencia, la 

autodeterminación y la identidad de los pueblos que la integran.  

 

Los principios fundamentales del Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP) son 

expuestos en su página oficial en internet y comprenden los siguientes puntos: 

 

 Comercio con complementariedad, solidaridad y cooperación, para que 

juntos alcancemos una vida digna y el vivir bien, promoviendo reglas 
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comerciales y de cooperación para el bienestar de la gente y en particular de 

los sectores más desfavorecidos. 

 Comercio soberano, sin condicionamientos ni intromisión en asuntos 

internos, respetando las constituciones políticas y las leyes de los Estados, 

sin obligarlos a aceptar condiciones, normas o compromisos. 

 Comercio complementario y solidario entre los pueblos, las naciones y sus 

empresas. El desarrollo de la complementación socio-productiva sobre bases 

de cooperación, aprovechamiento de capacidades y potencialidades 

existentes en los países, el ahorro de recursos y la creación de empleos. La 

búsqueda de la complementariedad, la cooperación y la solidaridad entre los 

diferentes países.  

 El intercambio, la cooperación y la colaboración científico-técnica constantes 

como una forma de desarrollo, teniendo en consideración las fortalezas de 

los miembros en áreas específicas, con miras a constituir una masa crítica 

en el campo de la innovación, la ciencia y la tecnología. 

 Protección de la producción de interés nacional, para el desarrollo integral de 

todos los pueblos y naciones. Todos los países pueden industrializarse y 

diversificar su producción para un crecimiento integral de todos los sectores 

de su economía. El rechazo a la premisa de “exportar o morir” y el 

cuestionamiento del modelo de desarrollo basado en enclaves exportadores. 

El privilegio de la producción y el mercado nacional que impulsa la 

satisfacción de las necesidades de la población a través de los factores de 
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producción internos, importando lo que es necesario y exportando los 

excedentes de forma complementaria. 

 El trato solidario para las economías más débiles. Cooperación y apoyo 

incondicional, con el fin de que alcancen un nivel de desarrollo sostenible, 

que permita alcanzar la suprema felicidad social. Mientras los TLC imponen 

reglas iguales y reciprocas para grandes y chicos, el TCP plantea un 

comercio que reconozca las diferencias entre los distintos países a través de 

reglas que favorezcan a las economías más pequeñas. 

 El reconocimiento del papel de los Estados soberanos en el desarrollo socio-

económico, la regulación de la economía. A diferencia de los TLC que 

persiguen la privatización de los diferentes sectores de la economía y el 

achicamiento del Estado, el TCP busca fortalecer al Estado como actor 

central de la economía de un país a todos los niveles enfrentando las 

prácticas privadas contrarias al interés público, tales como el monopolio, el 

oligopolio, la cartelización, acaparamiento, especulación y usura. El TCP 

apoya la nacionalización y la recuperación de las empresas y recursos 

naturales a los que tienen derecho los pueblos estableciendo mecanismos 

de defensa legal de los mismos. 

 Promoción de la armonía entre el hombre y la naturaleza, respetando los 

Derechos de la Madre Tierra y promoviendo un crecimiento económico en 

armonía con la naturaleza. Se reconoce los Derechos de la Madre Tierra y 

se impulsa la sostenibilidad en armonía con la naturaleza 
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 La contribución del comercio y las inversiones al fortalecimiento de la 

identidad cultural e histórica de nuestros pueblos. Mientras los TLC buscan 

convertir a toda la humanidad en simple consumidores homogenizando los 

patrones de consumo para ampliar así los mercados de las transnacionales, 

el TCP impulsa la diversidad de expresiones culturales en el comercio. 

 

 El favorecimiento a las comunidades, comunas, cooperativas, empresas de 

producción social, pequeñas y medianas empresas. La promoción conjunta 

hacia otros mercados de exportaciones de nuestros países y de 

producciones que resulten de acciones de complementación productiva. 

 El desarrollo de la soberanía y seguridad alimentaria de los países miembros 

en función de asegurar una alimentación con cantidad y calidad social e 

integral para nuestros pueblos. Apoyo a las políticas y la producción nacional 

de alimentos para garantizar el acceso de la población a una alimentación de 

cantidad y calidad adecuadas. 

 Comercio con políticas arancelarias ajustadas a los requerimientos de los 

países en desarrollo. La eliminación entre nuestros países de todas las 

barreras que constituyan un obstáculo a la complementación, permitiendo a 

los países subir sus aranceles para proteger a sus industrias nacientes o 

cuando consideren necesario para su desarrollo interno y el bienestar de su 

población con el fin de promover una mayor integración entre nuestros 

pueblos. Desgravaciones arancelarias asimétricas y no reciprocas que 
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permiten a los países menos desarrollados subir sus aranceles para proteger 

a sus industrias nacientes o cuando consideren necesario para su desarrollo 

interno y el bienestar de su población. 

 Comercio protegiendo a los servicios básicos como derechos humanos. El 

reconocimiento del derecho soberano de los países al control de sus 

servicios según sus prioridades de desarrollo nacional y proveer de servicios 

básicos y estratégicos directamente a través del Estado o en inversiones 

mixtas con los países socios. En oposición al TLC que promueve la 

privatización de los servicios básicos del agua, la educación, la salud, el 

transporte, las comunicaciones y la energía, el TCP promueve y fortalece el 

rol del Estado en estos servicios esenciales que hacen al pleno cumplimiento 

de los derechos humanos. 

 Cooperación para el desarrollo de los diferentes sectores de servicios. 

Prioridad a la cooperación dirigida al desarrollo de capacidades estructurales 

de los países, buscando soluciones sociales en sectores como la salud y la 

educación, entre otros. Reconocimiento del derecho soberano de los países 

al control y la regulación de todos los sectores de servicios buscando 

promover a sus empresas de servicios nacionales. Promoción de la 

cooperación entre países para el desarrollo de los diferentes sectores de 

servicios antes que el impulso a la libre competencia desleal entre empresas 

de servicios de diferente escala. 
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 Respeto y cooperación a través de las Compras Públicas. Las compras 

públicas son una herramienta de planificación para el desarrollo y de 

promoción de la producción nacional que debe ser fortalecida a través de la 

cooperación participación y la ejecución conjunta de compras cuando resulte 

conveniente. 

 Ejecución de inversiones conjuntas en materia comercial que puedan adoptar 

la forma de empresas Grannacionales107. La asociación de empresas 

estatales de diferentes países para impulsar un desarrollo soberano y de 

beneficio mutuo. 

 Socios y no patrones. La exigencia a que la inversión extranjera respete las 

leyes nacionales. A diferencia de los TLC que imponen una serie de ventajas 

y garantías a favor de las transnacionales, el TCP busca una inversión 

extranjera que respete las leyes, reinvierta las utilidades y resuelva cualquier 

controversia con el Estado al igual que cualquier inversionista nacional. Los 

inversionistas extranjeros no podrán demandar a los Estados Nacionales ni 

a los Gobiernos por desarrollar políticas de interés público 

 

                                                 
107 El concepto de Empresas Grannacionales surge en oposición al de las empresas transnacionales, por tanto, 
su dinámica económica se orientará a privilegiar la producción de bienes y servicios para la satisfacción de las 
necesidades humanas, rompiendo con la lógica de la ganancia y acumulación de capital. 
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 Comercio que respeta la vida. Mientras los TLC promueven el planteamiento 

de la biodiversidad y del genoma humano, el TCP los protege como 

patrimonio común de la humanidad y la madre tierra. 

 La anteposición del derecho al desarrollo y a la salud a la propiedad 

intelectual e industrial. A diferencia de los TLC que buscan patentar y ampliar 

la duración de la patente de invenciones que son fundamentales para la salud 

humana, la preservación de la madre tierra y el crecimiento de los países en 

desarrollo, -muchas de las cuáles han sido realizadas con fondos o 

subvenciones públicas- el TCP ante poner el derecho al desarrollo y a la 

salud antes que la propiedad intelectual de las transnacionales. 

 Adopción de mecanismos que conlleven a la independencia monetaria y 

financiera. Impulso a mecanismos que ayuden a fortalecer la soberanía 

monetaria, financiera, y la complementariedad en esta materia entre los 

países. 

 Protección de los derechos de los trabajadores y los derechos de los pueblos 

indígenas. Promoción de la vigencia plena de los mismos y la sanción a la 

empresa y no al país que los incumple. 

 Publicación de las negociaciones comerciales a fin de que el pueblo pueda 

ejercer su papel protagónico y participativo en el comercio. Nada de 

negociaciones secretas y a espaldas de la población. 
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 La calidad como la acumulación social de conocimiento, y su aplicación en la 

producción en función de la satisfacción de las necesidades sociales de los 

pueblos, según un nuevo concepto de calidad en el marco del ALBA-TCP 

para que los estándares no se conviertan en obstáculos a la producción y al 

intercambio comercial entre los pueblos. 

 

 La libre movilidad de las personas como un derecho humano. El TCP 

reafirma el derecho a la libre movilidad humana, con el objeto de fortalecer 

los lazos de hermandad entre todos los países del mundo. 

 

2.2.4 Temática de la integración del ALBA en 2013 

El ALBA se encontraba en un proceso de integración que tiene como meta a largo 

plazo formar un mercado común entre los Estados integrantes, los cuales tienen 

relaciones estrechamente vinculadas que reafirman en las Cumbres que llevan a 

cabo desde la consolidación de la integración. En la XII Cumbre de la Alianza 

Bolivariana Para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), llevada a cabo en   

Guayaquil, Ecuador el 30 de julio de 2013, en esta Cumbre los asistentes debatieron 

aspectos como el fortalecimiento institucional del ALBA mediante la ampliación del 

Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre), el Fondo Común de Reservas 

y el incremento de programas y misiones sociales en la región. Durante la Cumbre 

se concretaron los siguientes puntos: 
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Declaración del ALBA desde el Pacífico 

Anexo 1. Declaración de Guayaquil del XI Consejo Político del ALBA 

Anexo 2.1 Resolución Especial sobre Reforma SIDH 

Anexo 2.2 Resolución Especial sobre Espionaje Masivo 

Anexo 2.3 Resolución Especial sobre Arbitraje y Transnacionales 

Cumbre de Movimientos Sociales del ALBA-TCP 

 

La Alianza Bolivariana Para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), es una 

integración relativamente joven, no obstante se ha observado un crecimiento 

económico en los Estados con economía a menor escala y continuidad en el 

desarrollo económico de las naciones más fuertes, los Estados que forman esta 

integración regional están satisfechos por la complementación política, ideológica y 

económica que emana de esta unificación, en la última Cumbre celebrada por los 

miembros del ALBA en julio de 2013, los presidentes de los países miembros 

propusieron la creación de una zona económica común.  

 

En 2013 con  nueve  años de existencia, en el  ALBA-TCP se observan avances en 

materia de alianza y cooperación, tanto en el orden político como en lo económico 

y social, políticamente la integración regional  se consolidación como un bloque anti-

capitalista, anti-imperialista, la premisa ideológica que postula el ALBA ha permitido 

consolidar un discurso político ideológico antagónico al modelo político neoliberal y 

ha promovido el neo-desarrollismo como camino viable de desarrollo, en opinión de 
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la autora esta integración regional ha contribuido al fortalecimiento de los 

movimientos políticos de izquierda o progresistas en América latina y el Caribe.108 

 

La integración regional  promueve la democracia participativa como modelo político 

ideal para el desarrollo conjunto de los estados miembros,  el uso de la diplomacia 

energética como instrumento de apoyo a la construcción de una nueva geo-política 

y arquitectura financiera regional ha situado a Venezuela como líder de esta 

plataforma.109 

 

Desde su inicio el ALBA estableció como prioridad el desarrollo social ante el 

desarrollo económico, lo que demuestra que en el rubro comercial en esta 

integración regional no representa avances importantes, los más destacados son el 

Acuerdo de Cooperación Energética, Petrocaribe110, este acuerdo incorporó catorce 

países de América Latina, incluyendo países no miembros del ALBA, otro logro 

económico destacable en esta integración es  la creación del Banco de la ALBA-

TCP y la zona monetaria (2008) como instrumento para el financiamiento de los 

proyectos y de la cooperación Sur - Sur, la creación de empresas Grannacionales 

                                                 
108 Hernández Dilio, Chaudary Yudi, La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de 
Comercio de los Pueblos (alba-tcp) Vigencia y viabilidad en el actual contexto venezolano y regional,  enero 
de 2015, pp 12. 

109 Hernández Dilio, Chaudary Yudi, La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado 
de Comercio de los Pueblos (alba-tcp) Vigencia y viabilidad en el actual contexto venezolano y regional,  
enero de 2015, pp 12-14. 

110Acuerdo de Cooperación Energética suscrito por 14 países, más información en Petro Caribe, Energía para 
la Unión http://www.petrocaribe.org/. 
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de capitales públicos o mixtos en distintas áreas (salud, educación, 

telecomunicaciones, cultura, ciencia y tecnología, comercio justo, minería, 

transporte, alimentos).111 

 

Logros destacados en el ALBA son la promoción de consumo nacional como 

instrumento para promover el desarrollo interno y rechazo a las prácticas 

monopólicas y oligopólicas, la creación de empresas Grannacionales, el acuerdo de 

seguridad y soberanía alimentaria de los países miembros de Petrocaribe y la 

ALBA-TCP (2009). 112   

 

En el presente capítulo se presentaron las Integraciones Regionales Mercado 

Común del Sur y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, sus 

antecedentes, enfoques de integración, instrumentos constitutivos, miembros, 

objetivos, así como la temática de integración con la República de Venezuela, 

también se presentaron estadísticas comerciales entre los miembros de las 

plataformas, esta información se empleará para comprender el capítulo tres las 

razones que tuvo Venezuela para formar parte de ambas integraciones regionales, 

así como la participación que ha desempeñado en cada integración. 

                                                 
111 Hernández Dilio, Chaudary Yudi, La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de 
Comercio de los Pueblos (alba-tcp) Vigencia y viabilidad en el actual contexto venezolano y regional,  enero 
de 2015, pp 12. 

112 Hernández Dilio, Chaudary Yudi, La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de 
Comercio de los Pueblos (alba-tcp) Vigencia y viabilidad en el actual contexto venezolano y regional,  enero 
de 2015, pp 12-13. 
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CAPÍTULO III 

Participación de la República de Venezuela en 

los procesos de integración regional: el 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la 

Alianza Bolivariana para los Pueblos de 

Nuestra América (ALBA) 

 

3.1 Características de la República de Venezuela 

3.1.1 Sistema político 

La República Venezolana autodefine su gobierno como  democrático, participativo, 

protagónico, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de 

mandatos revocables, la Constitución Nacional vigente es la Constitución 

Bolivariana de 1999113, esta fue aprobada por voluntad popular como resultado de 

una Asamblea Constituyente, a partir de este momento el Estado venezolano se 

constituyó en 5 Poderes: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral. 

 

                                                 
113 Es la Carta Magna vigente en Venezuela, adoptada el 15 de diciembre de 1999, y el 15 de febrero de 2009, 
le fue introducida la Enmienda Nº 1. Fue impulsada por Hugo Chávez, recibiendo un gran respaldo de diversos 
sectores y el rechazo de los partidos tradicionales. Es llamada  "Constitución Bolivariana"  por inspirarse en los 
ideales de Simón Bolívar. 
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El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder 

Nacional, a su vez este se divide en  Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Poder 

Ejecutivo se ejerce por medio del Presidente o Presidenta de la República, el 

Vicepresidente o Vicepresidenta Ejecutivo, los ministros o ministras y demás 

funcionarios que determine la Constitución. El Poder Legislativo está compuesto por 

la Asamblea Nacional y esta a su vez está integrada por diputados y diputadas 

elegidos en cada entidad federal por votación universal, directa, personalizada y 

secreta. El Poder Judicial está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los 

demás tribunales que determine la Ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, 

los órganos de investigación penal, los o las auxiliares y funcionarios o funcionarias 

de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los 

ciudadanos y ciudadanas que participan en la administración de justicia conforme a 

la ley y los abogados autorizados o abogadas autorizadas para el ejercicio. 

 

El Poder Ciudadano es ejercido por el Consejo Moral Republicano, el cual está 

integrado por el Defensor o Defensora del Pueblo, el Fiscal o la Fiscal General y el 

Contralor o Contralora General de la República, el Poder Electoral  se ejerce por 

medio del Consejo Nacional Electoral, el cual actúa como el ente rector del mismo, 

los organismos subordinados a éste poder son:  la Junta Electoral Nacional, la 

Comisión de Registro Civil y Electoral, y la Comisión de Participación Política y 
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Financiamiento, con la organización y funcionamiento que establezca la ley 

orgánica respectiva.114 

  

3.1.2 Aspectos económicos 

La economía venezolana tiene su base fundamental en el petróleo y los recursos 

minerales. La extracción del recurso petrolero ha contribuido al desarrollo de la 

economía industrial, sin embargo la nación continúa siendo vulnerable a 

fluctuaciones del mercado mundial. Los sectores económicos de Venezuela que 

prevalecen en su exportación son primarios, incluyen gran parte de petróleo y 

derivados del mismo, Venezuela es uno de los países de América Latina que cuenta 

con grandes reservas petroleras. 

 

Venezuela exporta mayormente materias primas como se observará en las gráficas 

siguientes, mientras sus importaciones mayormente se realizan en  bienes 

intermedios, bienes de capital y   bienes de consumo, mostrados en la siguiente 

tabla, Se observa una considerable cantidad de exportaciones en bienes de capital, 

los cuales ocupan en tercer lugar de importaciones, lo que a consideración de la 

suscrita es lo que ha promovido el crecimiento económico de esta nación, que si 

bien importa primordialmente bienes intermedios y en tercer lugar bienes de 

consumo, en lugar que ocupan los bines de capital es el segundo, un lugar 

                                                 
114 Sistema político venezolano. Consultado el 1 de noviembre de 2014. Disponible en 
http://www.presidencia.gob.ve/gobierno_sistema_p.html. 

http://www.presidencia.gob.ve/gobierno_sistema_p.html
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importante,  por consiguiente estos últimos  generan trabajo y desarrollo en esta 

nación. 

 

Cuadro 1 Importaciones de bienes en Venezuela 2010 

 

Comisión Económica para América Latina  y el Caribe CEPALSTAT/ Base de datos Disponible en 
http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=1921&idioma=e 
 

Gráfica 6 Importaciones de bienes en Venezuela 2010 

 

 

Elaboración propia con los datos obtenidos en  la Comisión Económica para América Latina y el Caribe,  CEPALSTAT, bases 
de datos. Consultado el 5 de noviembre de 2014. Disponible en 
http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=1972&idioma=e 
 

En la siguiente tabla se muestran las exportaciones que llevo a cabo Venezuela en 

2011, en cuanto a los principales productos derivados del petróleo, con esta gráfica 

se confirma la dependencia económica que tiene esta nación por el sector 

Bienes Porcentaje

De consumo 23.90%
Intermedios 41.80%
Carburantes 0.10%
De capital 33.30%
Vehículos 9.00%

Importaciones de Venezuela 2010

http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=1972&idioma=e
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primario115, el cual recae principalmente en el petróleo, al mismo tiempo 

dependencia se considera que es un factor que otorga poderío regional a esta 

nación: 

 

Cuadro 2 Exportaciones de Venezuela en 2011 (Petróleo y sus derivados) 

 

 
Tabla obtenida en Comisión Económica para América Latina y el Caribe,  CEPALSTAT, bases de datos. Consultado el 5 de 
noviembre de 2015. Disponible en http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=1972&idioma=e 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
115 El sector primario está formado por las actividades económicas relacionadas con la transformación de los 
recursos naturales en productos primarios no elaborados. Usualmente, los productos primarios son utilizados 
como materia prima en las producciones industrial también en el sector primario se encuentra minería, 
agricultura, ganadería, pescadería, avicultura. 

Producto Porcentaje Año

Petróleos crudos 79.20% 2011
Productos derivados del petróleo 14.40% 2011
Aceites y demás productos de la destilación de los alquitranes de hulla 3.30% 2011
Gas, natural 1% 2011
Mineral de hierro y sus concentrados (excepto piritas de hierro tostadas) 0.60% 2011
Barcos para misiones especiales (barcos-faros, dragas, etc.) 0.20% 2011
Esponja de hierro o de acero 0.10% 2011
Barcos y botes (excepto los barcos de guerra) 0.10% 2011
Aluminio y sus aleaciones, sin forjar 0.10% 2011
Otros hidrocarburos 0.10% 2011

Exportaciones de Venezuela en 2011 de petróleo y sus derivados :

http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=1972&idioma=e
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Gráfica 7 Exportaciones de Venezuela en 2011 (Petróleo y sus derivados) 

 

 

Elaboración propia con los datos obtenidos en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPALSTAT, bases 
de datos. Consultado el 5 de noviembre de 2014. Disponible en 
http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=1972&idioma=e 
 

La gráficas anteriores muestran la fuerte dependencia económica de Venezuela a 

su sector petrolero y sobre todo al petróleo crudo, siguiendo con productos 

derivados del petróleo y en menor medida a otros recursos como el gas natural, los 

minerales, el acero y el hierro que se comercializan a menor escala y  son de los 

recursos más abundantes en esta región. 

 

Venezuela es uno de los países más dinámicos en materia de comercio exterior en 

América Latina, como se muestra en la siguiente tabla, esta nación se unió al 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT)116 en 1990 

                                                 
116 El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) fue creado en 1947, es un organismo 
que se dedica a la cooperación multilateral en materia de comercio transnacional, es un código de 

http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=1972&idioma=e
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actualmente  Organización Mundial del Comercio (OMC), esta nación cuenta con 

12 Tratados Comerciales con distintas naciones de la región de Latinoamérica, con 

19 tratados bilaterales de inversión y es miembro de diversas integraciones 

regionales, como la ALADI117 donde fue fundador, el MERCOSUR, donde fue 

aceptado en 2012 después de su petición de ingreso en 2005 y la Alianza 

Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), donde el Presidente 

venezolano, Hugo Chávez fue impulsor de esta integración. 

 

A continuación se exhibe una tabla que muestra los acuerdos comerciales de 

Venezuela con las naciones del mundo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
comportamiento para el comercio internacional, en 1995 fue sustituido por la Organización Mundial del 
Comercio (OMC). 

117 ALADI o Asociación Latinoamericana de Integración, se constituyó con el tratado de Montevideo de 1980 
sustituyendo a la ALAC, los países suscriptores fueron 11: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, 
Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Esta integración regional clasifica a los miembros en 
tres grupos de acuerdo a su grado de desarrollo y establece concesiones arancelarias individuales y no 
colectivas, con preferencia hacia los países de menor desarrollo económico. Es un sistema de integración que 
tiene como objetivo fortalecer los lazos de amistad y cooperación, acelerar el desarrollo económico y social. 
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Cuadro 3 Acuerdos Comerciales de Venezuela 

 

Tablas obtenidas del Sistema de Información sobre el Comercio Exterior de la Organización de los Estados Americanos 
Consultado el 2 de octubre de 2014. Disponible en http://www.sice.oas.org/ctyindex/VEN/VENagreements_s.asp 
 

Es importante observar la tabla anterior y puntuar que los acuerdos comerciales que 

ha signado Venezuela, solo incluyen a naciones que integran América Latina, si bien 

esta nación es miembro de la OMC y se rige por lineamientos y códigos establecidos 

por este Organismo Internacional, se observa claramente la determinación 

venezolana por la integración y cooperación en la región latinoamericana, como una 

sola patria. En materia de inversiones, Venezuela no sigue los lineamientos antes 

mencionados, como se muestra en la tabla siguiente, esta nación tiene tratados 

bilaterales con naciones europeas, como Dinamarca, Francia, España y Países 

Bajos, entre otros. 

País o paises miembros

Miembros de la OMC

País o paises miembros
MERCOSUR

País o paises miembros Fecha de suscripción Vigencia
Colombia lunes, 28 de noviembre de 2011 lunes, 16 de abril de 2012
MERCOSUR-Colobia- Ecuador lunes, 18 de octubre de 2004
Chile viernes, 02 de abril de 1993 viernes, 02 de abril de 1993
CARICOM martes, 13 de octubre de 1992 viernes, 01 de enero de 1993
Guyana sábado, 27 de octubre de 1990 viernes, 28 de junio de 1991
Trinidad y Tobago viernes, 04 de agosto de 1989
Nicaragua viernes, 15 de agosto de 1986
Costa Rica viernes, 21 de marzo de 1986
El Salvador lunes, 10 de marzo de 1986
Honduras jueves, 20 de febrero de 1986
Guatemala jueves, 10 de octubre de 1985

País o paises miembros Fecha de suscripción Vigencia
Perú sábado, 07 de enero de 2012

Uniones aduaneras

Acuerdos Multilaterales

Acuerdos de alcance parcial

Acuerdos de alcance parcial aún no vigentes

Acuerdos comerciales de Venezuela

Fecha de suscripción
1 de enero de 1995 (Parte del GATT 1947 desde 31 de agosto de 
1990)

Fecha de suscripción
Protocolo de Adhesión: 8 dicimbre 2005

http://www.sice.oas.org/ctyindex/VEN/VENagreements_s.asp
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Cuadro 4 Tratados Bilaterales de Inversión de Venezuela 

Tratados Bilaterales de Inversión de Venezuela 

Acuerdo Parte 

(s) Fecha de suscripción Entrada en vigencia 

Argentina sábado, 16 de octubre de 1993 jueves, 03 de agosto de 1995 

Barbados viernes, 15 de julio de 1994 martes, 31 de octubre de 1995 

Brasil martes, 04 de julio de 1995 miércoles, 02 de abril de 1997 

Canada sábado, 01 de julio de 1995 miércoles, 28 de enero de 1998 

Republica 

Checa jueves, 27 de abril de 1995 domingo, 23 de junio de 1996 

Chile viernes, 02 de abril de 1993 jueves, 25 de mayo de 1995 

Costa Rica lunes, 17 de marzo de 1997 miércoles, 02 de mayo de 2001 

Dinamarca lunes, 28 de noviembre de 1994 jueves, 19 de septiembre de 1996 

Ecuador jueves, 18 de noviembre de 1993 miércoles, 01 de febrero de 1995 

España jueves, 02 de noviembre de 1995 

miércoles, 10 de septiembre de 

1997 

Francia domingo, 02 de junio de 2002   

Paises Bajos martes, 22 de octubre de 1991 martes, 14 de septiembre de 1993 

Paraguay jueves, 05 de septiembre de 1996 viernes, 14 de noviembre de 1997 

Perú viernes, 12 de enero de 1996 jueves, 18 de septiembre de 1997 

Portugal viernes, 17 de junio de 1994 jueves, 11 de mayo de 1995 

Reino Unido miércoles, 15 de marzo de 1995 jueves, 01 de agosto de 1996 
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Suecia lunes, 25 de noviembre de 1996 lunes, 05 de enero de 1998 

Suiza 

miércoles, 30 de noviembre de 

1994 miércoles, 03 de agosto de 1994 

Uruguay martes, 20 de mayo de 1997   

 

Tabla obtenida del Sistema de Información sobre el Comercio Exterior de la Organización de Estados Americanos. Consultado 
el 2 de octubre de 2014. Disponible en http://www.sice.oas.org/ctyindex/VEN/VENagreements_s.asp 

 

El intercambio comercial entre Venezuela y sus diferentes socios comerciales en el 

mundo durante el período 2006 – 2010 el, registró un promedio anual de USD 

43.547 millones. Las exportaciones registraron un monto promedio anual de USD 

4.558 millones, mientras que las importaciones alcanzaron los USD 38.989 millones. 

Con respecto al saldo en la balanza comercial, se observa que resulta ser deficitario 

para Venezuela en todos los años analizados.   

 

En general, el comportamiento del intercambio comercial entre Venezuela y el 

mundo, se ha caracterizado por presentar una tendencia creciente para el período 

comprendido entre los años 2006 al 2008, mientras que a partir de 2009 esta 

tendencia se invierte al registrarse un retroceso que continúa hasta el 2010. En la 

composición del intercambio comercial, se observa que en promedio, entre los años 

2006 y 2010,  el 10% está constituido por las exportaciones no petroleras, mientras 

que 90% restante lo conforman las importaciones.118 

                                                 
118 Información de Venezuela, Banco de Comercio Exterior de Venezuela. Consultado el 2 de Octubre de 2014 
Disponible en   http://www.bancoex.gov.ve/web/index.php/component/content/article/67-venezuela/142-pais-
venezuela. 

http://www.sice.oas.org/ctyindex/VEN/VENagreements_s.asp
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A continuación se muestran los principales socios comerciales de Venezuela  de 

2009 a 2012:  

 

Cuadro 5 Los principales socios comerciales de Venezuela 

 

Tabla obtenida de Estadísticas comerciales de Venezuela 2013. Consultado el 5 de octubre de 2014 Disponible en 
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4710054 
 

En esta tabla se observa que Estados Unidos ocupa el primer lugar en las 

importaciones venezolanas, seguidas de China quien representa un socio cada vez 

más importante para esta nación suramericana, otro factor destacable es el 

dinamismo comercial venezolano son las exportaciones que realiza hacia sus socios 

suramericanos como Ecuador y Brasil. 

 

 

 

 

 

Países (Datos en USD) 2009 2010 2011 2012 Porcentaje
Estados Unidos 587 663 445 620 39
China 322 496 476 422 -11
Colombia 461 284 416 315 -24
Brasil 170 169 349 176 -50
Chile 32 28 54 121 124
Holanda 145 135 73 117 62
Italia 85 69 130 92 -29
México 226 157 133 74 -45
Bélgica 75 145 100 69 -31
Ecuador 63 38 80 67 -16
Resto 724 647 951 494 -48
Total 2.891 2.831 3.207 2.566 -20

Principales socios comerciales de Venezuela

http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4710054
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3.1.3 Economía venezolana durante el gobierno de Hugo Chávez 
 

La economía de Venezuela se ha mostrado positiva desde 1999, año en que 

comenzó el mandato del ex presidente Hugo Chávez Frías, sin embargo ha tenido 

dos recesiones económicas, la primera en 2002 por un golpe militar y la segunda 

en el periodo de  2008-2009 debido a un colapso en los precios del petróleo ya que 

registraron una caída del 50%. 

 

No obstante en 2010  la economía venezolana mostro un crecimiento sostenible y 

una pronunciada caída de la inflación sé que se mantuvo hasta el primer semestre 

de 2012, en este año el crecimiento económico fue impulsado por el sector de la 

construcción a través de un programa de viviendas diseñado por el gobierno, otro 

factor que logro mantener esta situación favorable fue que Venezuela  tenía una 

carga de deuda interna relativamente baja y de deuda externa moderara119. 

 

Desde 1999 el PIB ha mostrado un modesto crecimiento por persona, este 

crecimiento despego en  2004 y mantuvo su estabilidad hasta 2012, como se puede 

observar en las siguientes gráficas. 

 

 

 

 

                                                 
119 Weisbrot Mark y Johnston Jake, ¿Es sostenible la recuperación económica de Venezuela?, Septiembre 2012, 
Center for Economic and Policy Rechearch, pp 3. 
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Gráfica 8 PIB Real 

 

Gráfica obtenida de Weisbrot Mark y Johnston Jake, ¿Es sostenible la recuperación económica de Venezuela?, Septiembre 

2012, Center for Economic and Policy Rechearch, pp 13. 

 

Gráfica  9 Inflación 
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Gráfico obtenida de Weisbrot Mark y Johnston Jake, ¿Es sostenible la recuperación económica de Venezuela?, 

Septiembre 2012, Center for Economic and Policy Rechearch, pp 31. 

 

La deuda externa  de Venezuela en 2012 era relativamente baja y el gobierno 

dedicaba un gran porcentaje de los ingresos en exportaciones para cubrir este 

compromiso, como se observa en la siguiente gráfica, esta condición impulsaba y 

mantenía su crecimiento económico, la deuda interna de paga en moneda nacional 

y no dependía los ingresos de la moneda extranjera, del sector público o de sus 

reservas. 

 

Gráfica 10 Pagos de interés sobre la deuda externa del gobierno central 

 

 

Gráfica obtenido de Weisbrot Mark y Johnston Jake, ¿Es sostenible la recuperación económica de Venezuela?, Septiembre 

2012, Center for Economic and Policy Rechearch, pp 15. 
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En 2012, Venezuela contaba con aproximadamente 500 mil millones de barriles de 

petróleo según cifras  del Servicio Geológico de EUA, en ese momento las reservas 

más grandes del mundo, las exportaciones de Venezuela se conformaban en ese 

año por un 95 % por el petróleo y el sector petrolero, este ingreso se percibe en 

dólares y aporta una  importante cantidad del gasto de gobierno, así como del gasto 

social. 

 

Venezuela ha signado diversos acuerdos  en materia petrolera y minera con China 

lo que ha permitido a la nación obtener préstamos a bajas tasas de interés, esta 

asociación estratégica significa una fuente importante de crédito y para impulsar y 

el desarrollo económico venezolano. 

 

La empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA), es una entidad que aporta un fuerte 

ingreso y estabilidad a la economía venezolana, PDVSA recurre a la solicitud de 

préstamos de manera independiente del gobierno venezolano, los préstamos que 

adquiere son solventados por sus propios ingresos. 

 

Hasta el año 2012, Venezuela mostro superávit en la cuenta comercial y cuenta 

corriente, sin embargo se dio una gran fuga de capitales durante el periodo de 

gobierno de Hugo Chávez, esto debido a que los individuos que controlan la mayor 

parte de la riqueza y el ingreso de la nación, así como la mayor parte de los medios 



 
120 

 

de comunicación se mostraban en contra del gobierno, esto promovió a los 

ciudadanos a enviar su dinero fuera del país.120 

 

En 2008-2009 se observó un déficit en la  cuenta corriente, resultado de la caída de 

los precios del petróleo, no obstante la recuperación por parte del gobierno 

venezolano fue muy rápida, la inflación descendió entre 2011 y 21012 gracias a la 

implementación de controles de precios en artículos básicos y del hogar por parte 

del gobierno, como se puede observar en las siguientes gráficas.121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
120 Weisbrot Mark y Johnston Jake, ¿Es sostenible la recuperación económica de Venezuela?, Septiembre 2012, 
Center for Economic and Policy Rechearch, pp 20. 

121 Weisbrot Mark y Johnston Jake, ¿Es sostenible la recuperación económica de Venezuela?, Septiembre 2012, 
Center for Economic and Policy Rechearch, pp 20-22. 
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Gráfica 11 Venezuela Cuenta corriente 

 

Gráfica obtenida de Weisbrot Mark y Johnston Jake, ¿Es sostenible la recuperación económica de Venezuela?, Septiembre 

2012, Center for Economic and Policy Rechearch, pp 20. 

 

La inflación en Venezuela fue impulsada por un exceso en la demanda o por el 

aumento en la oferta monetaria, en la siguiente gráfica se observa que la inflación 

aumentó considerablemente en 2008  como consecuencia del colapso de los 

precios del petróleo. 122  

 

 

 

                                                 
122 Weisbrot Mark y Johnston Jake, ¿Es sostenible la recuperación económica de Venezuela?, Septiembre 2012, 
Center for Economic and Policy Rechearch, pp 24. 
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Gráfica 12 Inflación 

 

 

 

Gráfica obtenida de Weisbrot Mark y Johnston Jake, ¿Es sostenible la recuperación económica de Venezuela?, Septiembre 

2012, Center for Economic and Policy Rechearch, pp 24. 

 

Durante el periodo de gobierno del ex mandatario venezolano Hugo Chávez de 

1999-2012, se dio una disminución en la pobreza y desigualdad de la nación, esto 

se puede observar en el siguiente cuadro 
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Cuadro 6 Venezuela Pobreza y desigualdad. 

 

 

 

Cuadro obtenido de Weisbrot Mark y Johnston Jake, ¿Es sostenible la recuperación económica de Venezuela?, Septiembre 

2012, Center for Economic and Policy Rechearch, pp 29. 
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3.1.4 Panorama económico de Venezuela 2013-2014 
 

La disminución de actividad económica global, el incremento de naciones  

pertenecientes a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la 

apreciación del dólar generó la disminución de los precios del petróleo, para 

Venezuela como alto dependiente de este recurso natural, esta situación implicó 

una pérdida de divisas en 2013.123 

 

Para Venezuela durante 2013- 2014 el panorama económico no fue favorable,  el 

PIB registró una caída de 4.2% debido a la declinación de las importaciones 

privadas, la tasa de inflación se encuentra en un 80%  y más del 100% en alimentos, 

la pobreza dio un salto negativo de 27.3% a1 40%, la respuesta del gobierno ante 

esta situación fue estimular la economía mediante una política de expansión fiscal 

y monetaria sin considerar que esto podía  elevar aún más  la inflación.124 

 

De acuerdo a los postulados de Guerra José (2014) La política de expansión fiscal 

y monetaria que adelantó el gobierno lejos de estimular la economía lo que genero 

fue  presión sobre los precios, apreciación del tipo de cambio real y agotamiento de 

las reservas internacionales. El gasto del sector público aumento un 6%,  los precios  

aumentaron a 80%, esto provoco un déficit fiscal, el gobierno utilizo financiamiento 

                                                 
123 Guerra José, Balance de la economía venezolana en 2014, 2014, pp 1. 

124 Guerra José, Balance de la economía venezolana en 2014, 2014 pp 1-3. 
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de PDVSA por medio de  ventas de divisas al Banco Central de Venezuela, así 

como endeudamiento con China. 125 

 

Gráfica 13 PIB 2013-2014 

 

Gráfica obtenida de Guerra José, Balance de la economía venezolana en 2014, 2014, pp 4. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
125 Guerra José, Balance de la economía venezolana en 2014, 2014 pp 4. 
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Gráfica 14 Inflación 2013-2014 

 

Gráfica obtenida de Guerra José, Balance de la economía venezolana en 2014, 2014, pp 6 

 

La caída del PIB, la elevación de la inflación y el alza en los precios de los alimentos 

provocaron el aumento de la pobreza, se estima que la pobreza general 

experimentó un salto desde 27,3% en 2013 hasta 40,0% en 2014 y la pobreza 

extrema  pasó de 8,8% en 2013 a 14,0% en 2014.126 

 

 

 

 

 

                                                 
126 Guerra José, Balance de la economía venezolana en 2014, 2014, pp 6 
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Gráfica 15 Pobreza 2013-2014 

 

Gráfica obtenida de Guerra José, Balance de la economía venezolana en 2014, 2014, pp 6. 

 

La economía venezolana es dependiente del comercio exterior, en el siglo XIX 

dependía de sus exportaciones de café y cacao y en el siglo XX  depende de sus 

exportaciones petroleras, esto la hace vulnerable ante los precios y fluctuaciones 

del mercado global, la decadencia de la economía venezolana en tan poco tiempo 

se explica por los siguientes factores, la disminución en la demanda de materias 

primas por recesiones en los países industrializados y factores internos como 

aplicación de políticas económicas y sociales desacertadas, así como inestabilidad 

política de la nación.127 

                                                 
127 Cartay Rafael, 1996, Las crisis económicas y sus repercusiones en la economía venezolana, Instituto de 
Investigaciones Económicas y Sociales, Universidad de los Andes, Revista de Economía  N°11, pp 37-45. 
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3.1.5 Petróleos del Caribe (PETROCARIBE) 
 
Los principales países productores de petróleo se encuentran agrupados en la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Venezuela destaca 

entre estas naciones ya que cuenta con grandes reservas. El ex mandatario 

venezolano Hugo Chávez utilizo este recurso  como una herramienta de poder y 

negociación económica y política para consolidar su liderazgo en el continente 

americano.128 

 

Desde la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999, instauro estrategias 

encaminadas a posicionar a Venezuela como un líder regional y global por medio 

de la promoción del socialismo del siglo XXI  y la integración regional de América 

Latina, bajo su mandato, el petróleo se consideró como un recurso estratégico de 

poder e influencia en la región. 129 

 

Venezuela ha brindado apoyo  diversos países de la región latinoamericana por 

medio de patrocinios como subsidios, dinero y petróleo, principalmente a Cuba, 

como su primer aliado ideológico, y en menor medida a  Bolivia, Ecuador, Uruguay, 

Nicaragua, El Salvador, Surinam, Antigua y Barbuda, Dominica, Santa Lucía y San 

                                                 
 

128 Cifuentes Sánchez Jorge Luis, 2014, Análisis de los alcances geopolíticos de Petrocaribe como una estrategia 
en la política exterior de Venezuela, periodo 2005-2011, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario, Facultad de Relaciones Internacionales, Bogotá pp 7.  

129 Cifuentes Sánchez Jorge Luis, 2014, Análisis de los alcances geopolíticos de Petrocaribe como una estrategia 
en la política exterior de Venezuela, periodo 2005-2011, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario, Facultad de Relaciones Internacionales, Bogotá pp 12.  
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Vicente y las Granadinas, estas acciones permitieron la difusión de sus ideas 

socialistas, así como la creación de alianzas. 

 

Venezuela ha utilizado dos clases de poder para ejercer un liderazgo en América 

Latina, el poder blando, el cual  depende de la capacidad del gobierno para 

organizar su agenda política y el poder duro que se compone por la capacidad 

económica, el poder militar y los recursos naturales, Venezuela cuenta con grandes  

yacimientos petroleros que le permitieron desarrollar una diplomacia petrolera y 

mediante ella crear acuerdos bilaterales y multilaterales que posicionen a la nación 

como  un socio atractivo en América Latina.130 

 

En 2005 el ex presidente Hugo Chávez como parte de su diplomacia petrolera, 

impulso la creación de  PETROCARIBE, organismo  que promueve la cooperación 

energética entre Venezuela y sus trece Estados socios, Antigua y barbuda, 

Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, 

Jamaica, Nicaragua, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y 

las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, la mayoría de sus miembros corresponden 

a países con niveles de pobreza altos y de gran dependencia económica con 

Estados Unidos.131 

                                                 
130 Cifuentes Sánchez Jorge Luis, 2014, Análisis de los alcances geopolíticos de Petrocaribe como una estrategia 
en la política exterior de Venezuela, periodo 2005-2011, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario, Facultad de Relaciones Internacionales, Bogotá pp 15-16. 

131 Cifuentes Sánchez Jorge Luis, 2014, Análisis de los alcances geopolíticos de Petrocaribe como una estrategia 
en la política exterior de Venezuela, periodo 2005-2011, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario, Facultad de Relaciones Internacionales, Bogotá pp 27. 
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El  PETROCARIBE surgió como un organismo multilateral con la capacidad de 

asegurar la coordinación y articulación de las políticas de energía, incluyendo 

petróleo y sus derivados, así como el aprovechamiento de fuentes alternas, como 

la energía eólica y solar, entre otra, este mecanismo tiene la finalidad de ampliar la 

capacidad de refinación y construir o mejorar la infraestructura energética de la 

región, para el despacho, recepción, transporte, almacenaje y distribución de 

hidrocarburos.132 

 

Su objetivo fundamental  es contribuir a la seguridad energética, al desarrollo socio-

económico y a la integración de los países de Caribe, mediante el empleo soberano 

de los recursos energéticos, todo esto basado en los principios de integración 

denominada Alternativa Bolivariana para América. 

 

Los beneficios que ofrece Venezuela a sus socios del PETROCARIBE son 

patrocinios energéticos, precios preferenciales, la oportunidad de intercambiar 

Petróleo por bienes y servicios y no necesariamente una retribución económica, la 

retribución política que obtiene Venezuela de esta integración es la posibilidad de 

crear lazos fraternales y promover la expansión de sus ideas socialistas.  

                                                 
132 Cifuentes Sánchez Jorge Luis, 2014, Análisis de los alcances geopolíticos de Petrocaribe como una estrategia 
en la política exterior de Venezuela, periodo 2005-2011, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario, Facultad de Relaciones Internacionales, Bogotá pp 27. 
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A continuación de exponen los intercambios del PETROCARIBE entre Venezuela y 

sus socios:133 

 

 Venezuela y Cuba: Intercambian petróleo por capital humano, médicos por 

medio del programa “Barrio adentro”. 

 Venezuela y Dominica: Intercambio de petróleo por turismo y zonas francas, 

así como bienes: ganado, pollo, azúcar, productos agrícolas. 

 Venezuela y Honduras: intercambio de petróleo por leche envasada y aceite 

de palma.  

 Venezuela y Nicaragua: Intercambio de petróleo por frijoles, café, aceites, 

grasas, ganado, azúcar de caña. 

 Venezuela y Haití: para esta nación que enfrenta extrema pobreza, 

“PETROCARIBE representa el 90% del presupuesto de inversión del país 

para mantener e impulsar sus planes de desarrollo económico. 

 

Particularmente para Venezuela costear el financiamiento del PETROCARIBE, 

provocó un endeudamiento interno que lesiono primordialmente a su empresa 

nacional PDVSA al no recibir financiamiento ya que sus socios comerciales no 

tienen la capacidad devolver retribuciones económicas y por lo tanto este organismo 

no promueve una mejora de la economía venezolana, por el contrario las 

                                                 
133 Cifuentes Sánchez Jorge Luis, 2014, Análisis de los alcances geopolíticos de Petrocaribe como una estrategia 
en la política exterior de Venezuela, periodo 2005-2011, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario, Facultad de Relaciones Internacionales, Bogotá pp 35-37. 
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implicaciones que ha tenido el modelo de sostenibilidad de PETROCARIBE tuvo 

negativas consecuencias en la estabilidad fiscal y económica del Estado 

venezolano.134 

 

PDVSA no ha contado con niveles óptimos de inversión y mantenimiento tanto en 

sus fases exploratorias como de explotación, una baja inversión conjugada con un 

aumento de productividad, provocaron la búsqueda de  préstamos que han 

mermado su potencial de desarrollo, ante este escenario, el PETROCARIBE, es 

una institución amenazada con extinguirse, por sus débiles medidas de 

reciprocidad. 

 

Aunque para la mayoría de los socios del PETROCARIBE, este organismo 

representa cifras considerables e importantes en su PIB y en su desarrollo 

económico nacional, la mayoría de ellas mantienen relaciones comerciales con 

Estados Unidos, factor que Venezuela busco minimizar desde la toma presidencial 

de Hugo Chávez  por medio de la creación de esta institución como alianza 

estratégica en la región latinoamericana 

 

Cuba, es el socio más fiel de Venezuela en materia ideológica, sin embargo, no 

tiene la capacidad económica para retribuir el apoyo a Venezuela, los demás socios 

del PETROCARIBE se encuentran en condiciones económicas similares, por lo 

                                                 
134 Cifuentes Sánchez Jorge Luis, 2014, Análisis de los alcances geopolíticos de Petrocaribe como una estrategia 
en la política exterior de Venezuela, periodo 2005-2011, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario, Facultad de Relaciones Internacionales, Bogotá pp 40-43. 
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tanto la nación venezolana no debe considerar una herramienta para fomentar su 

desarrollo económico interno a este organismo, por el contrario, debe reflexionar si 

es viable mantener esta integración para la consecución y expansión de sus ideas 

socialistas en la región.  

 

3.2 República de Venezuela y la Alianza Bolivariana para los 

Pueblos de Nuestra América (ALBA) 

3.2.1 Antecedentes y negociaciones 

En el marco de la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación de 

Estados del Caribe, celebrada en la Isla de Margarita, el 11 y 12 diciembre de 2001 

el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez Fría propuso una iniciativa para crear la 

Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA). 

 

En esta Cumbre el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez planteó que buscaba 

dar continuidad a esquemas de integración regional ya establecidos con 

anterioridad en América Latina, donde este país es miembro activo. El ALBA como 

integración regional latinoamericana, estaría basada en los principios de 

solidaridad, complementariedad y cooperación en la región; Se reafirmaron los 

lazos amistosos con Cuba como invitado a signar esta integración y como 

referéndum de las políticas antimperialistas venezolanas se excluyó la invitación a 

Estados Unidos y Canadá. 
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A inferencia de la tesista el ALBA como nuevo modelo de integración regional 

latinoamericana tiene una visión más solidaria y humanista que a su vez tiene como 

premisa suplantar la ideología neoliberal que comenzó en América Latina y el caribe 

en los ochentas y se reafirmó en los noventas con la instauración de las políticas 

del Consenso de Washington135.  En esta perspectiva la integración tiene un 

carácter autónomo e independiente, con ideas claramente antimperialistas136 y 

antineoliberales137. 

 

Las negociaciones del ALBA se consumaron en 2004 con un acuerdo firmado en la 

Habana, entre el Presidente de Cuba, Fidel Castro y el Presidente de Venezuela, 

Hugo Chávez, ambos mandatarios signaron los protocolos de su fundación como 

una forma de integración, unión y cooperación entre América Latina y el Caribe. La 

República de Cuba y la República Bolivariana de Venezuela fueron los creadores 

de esta plataforma integracionista a la que se sumaron Antigua y Barbuda, el Estado 

Plurinacional de Bolivia, la Mancomunidad de Dominica, la República de Ecuador, 

la República de Nicaragua, San Vicente y las granadinas.138 

                                                 
135 Programa económico propuesto por Estados Unidos en 1945, este incluye un conjunto de políticas 
económicas neoliberales para fomentar el crecimiento económico en los países latinoamericanos. 

136 El antiimperialismo es una posición política surgida a finales del siglo XIX que se caracteriza por una 
contundente oposición al imperialismo, a las naciones dominantes. En el continente americano se considera a 
Estados Unidos como una potencia imperialista, el antiimperialismo se relaciona estrechamente con lo 
antiestadounidense. 

137 El termino anti-neoliberal, refleja la oposición a las políticas neoliberales que pugnan por el libre comercio 
exterior y la supresión de las fronteras nacionales al capital y a los servicios. 

138 Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA). Consultado el 2 de octubre de 2013. 
Disponible en  http://www.alianzabolivariana.org. 



 
135 

 

 

3.2.2 Política exterior de Hugo Chávez como impulsora del ALBA 

Briceño (2006: 99) propone que son dos las premisas básicas que impulsaron a 

Venezuela para promover el ALBA, la primera premisa es política y se centra en 

contrarrestar a la hegemonía estadounidense y  la segunda premisa es económica, 

esta busca un modelo de desarrollo económico alternativo al modelo neoliberal, 

ambas premisas propulsoras de la integración venezolana, a consideración de la 

autora buscan ejercer un polo de influencia en los Estados miembros y buscaban 

su propagación en América Latina. 

 

La política exterior del ex presidente Hugo Chávez desde su acenso al gobierno 

venezolano se vio marcada por un contundente rechazo al gobierno estadounidense 

y a todo lo que emane de él, llámense políticas, reformas, propuestas de integración 

regional, programas de ayuda, entre otras. Venezuela ha pugnado contra el 

establecimiento de un orden unipolar139 procedente del término de la Guerra Fría140, 

Chávez buscaba rediseñar el orden mundial con la instauración de un orden 

multipolar, con diversos polos de poder y de esta manera se equilibraría el sistema 

mundial,  Chávez planteó que  América del Sur debía convertirse en uno de los 

                                                 
139 El orden unipolar refleja el sistema mundial dominado por una única potencia, al término de la guerra fría 
se aludía a un orden unipolar dominado por Estados Unidos. 

140 Se denomina Guerra Fría al enfrentamiento de carácter político, ideológico y económico entre Estados 
Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas (URSS), que tuvo lugar durante el siglo XX, desde  
el término de la Segunda Guerra Mundial (1945) hasta la caída  del muro de Berlín (1989) y el fin de la URSS 
(1991). Fue una lucha entre bloques antagónicos, por un lado EUA representaba el bloque capitalista y la URSS 
replantaba el bloque socialista, las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas y políticas. 
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polos de poder de ese orden multipolar, por lo que fomentó arduamente la unidad 

bolivariana de  latinoamericana y el estrechamiento de los lazos de amistad, 

solidaridad y cooperación en  los pueblos de América.  

 

El rechazo a las políticas económicas neoliberales por parte del ex Presidente 

venezolano Hugo Chávez  marcó pilares importantes para dirigir la  política exterior 

de esta nación, en diversas entrevistas y foros internacionales, el ex político mostró 

sus ideas antineoliberalistas141, la propuesta de Chávez al impulsar el ALBA fue la 

creación de una patria grande o patria bolivariana, donde prevalecieran los intereses 

de la comunidad formadora, ante los intereses de terceros países, así como la 

instauración de un regionalismo cerrado que promoviera el crecimiento y desarrollo 

de Latinoamérica. 

 

3.2.3 Dinamismo de las relaciones entre Venezuela y los Estados 

miembros del ALBA 

Venezuela se ha caracterizado por tener un alto grado de dinamismo en cuestiones 

de integración regional, como se muestra en la tabla de acuerdos multilaterales 

suscritos por esta nación, de igual manera tiene tratados bilaterales de inversión y 

pertenece a diversas integraciones regionales en el continente americano, como la 

Asociación Latinoamericana de Libre comercio (ALADI),  el Mercado Común del Sur 

                                                 
141 Un ejemplo de firmeza en las ideas antiestadounidenses de Venezuela es su salida en 2006 de la integración 
regional Comunidad Andina de Naciones (CAN) por su desacuerdo con los tratados de libre comercio suscritos 
por Perú y Colombia (miembros del CAN) con Estados Unidos. 
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(MERCOSUR), el Grupo de los tres (G-3) el cual estaba integrado por México, 

Colombia y Venezuela142 y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 

América (ALBA). 

 

El impulso del ALBA nace de forma unilateral por parte del gobierno venezolano en 

manos del presidente Hugo Chávez, las ideas integracionistas bolivarianas y 

antiestadounidenses de dicho político, están reflejadas en este acuerdo de 

integración, las naciones que se sumaron  como aliadas a este proyecto comparten 

opiniones y filosofías integracionistas con este mandatario, tal es el caso del 

Presidente de Cuba, Fidel Castro, al momento del nacimiento del ALBA en 2004 y 

progresivamente se ha ido ampliando el número de sus miembros, actualmente 

cuenta con ocho Estados miembros143.  

 

La región que conforma el ALBA tiene las mayores reservas de petróleo y litio en el 

mundo, es la primera región en América y la octava en el mundo en reservas de gas 

natural, así como grandes reservas minerales de hierro, oro, coltán144, níquel, 

aluminio, acero cobre y grandes extensiones de tierra cultivable y biodiversidad. Sus 

                                                 
142 El 21 de Mayo de 2006 el presidente venezolano, Hugo Chávez, confirmó la salida de Venezuela del Grupo 
de los Tres (G3), como medida "para salvaguardar los intereses nacionales y apuntalar el ingreso al Mercosur. 
Disponible en http://internacional.elpais.com/internacional/2006/05/22/actualidad/1148248802_850215.html. 

143 Los Estados miembros del ALBA son la República de Cuba y la República Bolivariana de Venezuela, 
Antigua y Barbuda, el Estado Plurinacional de Bolivia, la Mancomunidad de Dominica, la República de 
Ecuador, la República de Nicaragua, San Vicente y las Granadinas. 

144Mineral compuesto por colombita y tantalita, de color negro o marrón muy oscuro, que se utiliza en 
microelectrónica, telecomunicaciones y en la industria aeroespacial. 
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principales productos agrícolas: quinua, banano, cacao, soja, caña de azúcar, café, 

estos factores desde el nacimiento de esta integración regional han favorecido el 

intercambio comercial diverso en la región.145 

 

La integración regional del ALBA se ha dado a través de los Tratados de Comercio 

de los Pueblos, los Proyectos y Empresas Grannacionales146. Acuerdos entre los 

países para ir avanzando en el desarrollo sostenible, aprovechando las 

potencialidades de cada uno y atendiendo las necesidades sociales de mayor 

urgencia para la población.147 En su integración los miembros del ALBA han 

establecido diferentes proyectos denominados granacionales148 estos pugnan por 

el desarrollo económico, político, social, tecnológico, etc. de las naciones 

integradoras, en la siguiente tabla se muestran los proyectos granacionales vigentes 

en esta integración regional: 

 

 

 

                                                 
145 Fortalezas del ALBA. Consultado el 5 de octubre de 2014. Disponible en 
http://www.alianzabolivariana.org/paises_alba_tcp.php. 

146 El concepto Grannacional engloba tres aspectos: histórico y geopolítico, socioeconómico e ideológico, ver 
capítulo II.  

147 Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA). Consultado el 6 de octubre de 2014. 
Disponible en  http://www.alianzabolivariana.org/. 

148 Los Proyectos Grannacionales materializan y dan vida concreta a los procesos sociales y económicos de la 
integración y la unidad. Abarcan desde lo político, social, cultural, económico, científico e industrial hasta 
cualquier otro ámbito que puede ser incorporado. De los Proyectos Grannacionales pueden surgir, o no, 
Empresas Grannacionales. Pero toda Empresa Grannacional deber ser el producto de un Proyecto Grannacional, 
por el cual deberá guiar su desarrollo. 

http://www.alianzabolivariana.org/paises_alba_tcp.php
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Cuadro 7 Proyectos Grannacionales en el ALBA 

 

Información obtenida de la página oficial de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. Consultada 
el 5 de octubre de 2014. Disponible en http://www.alianzabolivariana.org/que_es_el_alba.php#ancla1 
 

Areas Proyectos
Finanzas Banco del ALBA
Educación Alfabetización y postalfabetización.

Infraestructura Desarrollo de la infraestructura 
portuaria, ferroviaria y aeroportuaria

Ciencia y tecnología Centro de ciencia y tecnología

Alimentación
Empresa productos 
agroalimentarios  y empresa 
alimentos

Energía Empresa de energía eléctrica, 
petróleo y gas

Ambiente

Empresa para el manejo de 
bosques, producción y 
comercialización de productos de la 
industria de la madera
Agua y saneamiento

Salud
Empresa distribución y 
comercialización de productos 
farmacéuticos
Centro regulatorio del registro 
sanitario

Minería Empresa de cemento
Comercio Justo Empresa importadora exportadora

Tiendas del ALBA
Turismo Universidad del turismo
Industria Turismo social

Complejos productivos
Cultura Fondo cultural ALBA
Telecomunicaciones Empresa de Telecomunicaciones

Proyectos Grannacionales el el ALBA

http://www.alianzabolivariana.org/que_es_el_alba.php#ancla1
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 El ALBA se fundamenta en la creación de estrategias cooperativas entre las 

naciones que permitan compensar las asimetrías, es una propuesta para lograr 

acuerdos de integración en función de alcanzar un desarrollo nacional y regional 

que erradique la pobreza, corrija las desigualdades sociales y asegure una creciente 

calidad de vida para los pueblos.149 

 

En 2008 los Estados miembros del ALBA propusieron  adoptar una moneda común, 

denominada  SUCRE (Sistema Unitario de Compensación Regional), adoptar esta 

medida supondría una nueva fase de integración en  esta región, el economista 

Juan Pablo Fuentes, expuso que de implementarse esta moneda, tendrá legalidad 

solo en esos países y no cree que la gente vaya a resguardar el valor de sus ahorros 

o riquezas en los sucres150, Al respecto el ALBA expuso “El SUCRE es el primer 

paso hacia la moneda común de los países del ALBA, para liberarnos del yugo del 

dólar. Debido a la complejidad de la tarea, el ALBA ha comenzado a partir de la 

construcción de una Zona Monetaria que incluya inicialmente a los países miembros 

del ALBA (la Mancomunidad de Dominica participaría en calidad de observadora), 

mediante el establecimiento de la Unidad de Cuenta Común SUCRE (Sistema 

Unitario de Compensación Regional) y de una Cámara de Compensación de Pago”. 

 

                                                 
149 Blanco, Ronald y Linares, Rosalba, 2008, “CHÁVEZ EN LA POLÍTICA EXTERIOR VENEZOLANA: 
(ALCA VS ALBA) DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA A PARTICIPATIVA”, pp 54. 

150 El ALBA decidió adoptar una moneda común: el sucre. ¿Es viable la medida?, periódico electrónico Cambio. 
Consultado el 9 de Octubre de 2014. Disponible en  
http://www.cambio.com.co/mundocambio/851/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-
6409188.html. 

http://www.cambio.com.co/mundocambio/851/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-6409188.html
http://www.cambio.com.co/mundocambio/851/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-6409188.html
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La propuesta de implementar una moneda única en la región  del ALBA, a 

consideración de la tesista,  requiere estudios minuciosos de los impactos que 

generaría particularmente en cada nación, así como la aceptación internacional que 

tendría, ya que no sería muy útil una nueva moneda, que es aceptada como divisa 

internacional por terceros países y en otro escenario se refleja en la poca 

probabilidad que Venezuela, como líder protagónico de esta región abandone su 

moneda (bolívar), para igualarse sus socios cuyo desarrollo económico es inferior. 

 

El conjunto de países que integran el ALBA suman un Producto Interno Bruto 

(PIB)151 de 770.890 millones de dólares en 2012, del cual Venezuela tiene más de 

la mitad (382 424 millones), otro factor a destacar es que ninguno de los países del 

ALBA tienen como principal socio comercial a algún integrante este bloque regional, 

como ejemplo citare  a los socios comerciales principales de Venezuela a los cuales 

destina sus exportaciones en 2012, el primer lugar fue ocupado por Estados Unidos, 

el segundo lugar por China, el tercer lugar por Colombia, el cuarto lugar Brasil, el 

quinto Chile, etc., esta lista continua sin verse reflejado un intercambio comercial 

importante con sus socios del ALBA. 152 

 

                                                 
151 El Producto Interno Bruto (PIB) es una medida macroeconómica que expresa el valor monetario de la 
producción de bienes y servicios de demanda final de un país durante un período determinado de tiempo 
(normalmente un año). 

152 Información obtenida en Estadísticas comerciales de Venezuela 2013. Consultado el 5 de octubre 
de 2014 Disponible  en 
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?do
c=4710054. 
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En opinión de la tesista, al conformarse el ALBA como un proceso de promoción  

específico de Venezuela, le da el privilegio de posicionarse como líder de esta 

prueba de integración regional, y comparte intereses sociales, políticos y 

económicos comunes con Cuba, Bolivia, Nicaragua, República Dominicana, San 

Vicente y las Granadinas, Ecuador, Antigua y Barbuda, naciones que se han 

adherido paulatinamente a esta plataforma, los factores que permiten la 

aseveración del liderazgo venezolano en el ALBA se basa en diversas premisas, 

esta nación abarca uno de los territorios más grandes de los Estados conformadores 

y tiene el Producto Interno Bruto más grande de toda la región,  tiene de igual 

manera un intercambio comercial más dinámico que los demás Estados y cuenta 

con recursos energéticos muy importantes, lo que le permite sobresalir ante las 

demás naciones con economías más débiles y generalmente las islas que se 

especializan en un único producto. Venezuela pugna por la promoción de alianzas 

estratégicas centradas en el petróleo, siempre con bases solidarias y cooperativas 

que beneficien de igual manera a los países más débiles.  

 

En opinión de la autora y acertando con la autodefinición que se atribuye el ALBA 

como una integración original, que no tiene modelos previos, Venezuela se 

encuentra en una posición virtuosa como líder y guía de sus socios en esta 

integración, se halla  también en una posición de influencia en América del Sur, 

donde las propuestas venezolanas encaminan el rumbo del ALBA, esta integración 

regional se muestra como un trofeo de la política exterior de  implementaba Hugo 

Chávez en la región de Latinoamérica, debido a que obedecía a sus intereses 
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políticos de promover un comunismo en su nación y de ser posible expandirlo en la 

región latinoamericana. 

 

3.2.4 Resultados, evaluación de la experiencia de Venezuela como 

miembro de la integración Regional Alianza Bolivariana para los 

pueblos de nuestra América 

 
La integración regional Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América en 

su tratado constitutivo acentuó objetivos orientados a políticas públicas con una 

fuerte visión de desarrollo con inclusión social, Venezuela como líder de esta 

integración destina parte de sus recursos naturales para promover el desarrollo 

regional y lograr una mejoría en sectores como salud, alimentación, educación, 

finanzas y telecomunicaciones, entre otros.153 

 

Aponte Maribel (2015) propone que el nuevo regionalismo de América Latina y el 

Caribe se caracteriza por tres factores principales: conciben elementos del viejo 

regionalismo estratégico neoliberalista lo que se ve reflejado en empresas y alianzas 

comerciales con vinculación al Estado, el segundo factor que impulsa el nuevo 

regionalismo es la multi-dimensionalidad que supera el ámbito económico. Por 

último las políticas económicas se articulan a través del concepto de soberanía, 

                                                 
153 Aponte García Maribel y Amézquita Puntiel Gloria (compiladoras) El ALBA-TCP: Origen y fruto del nuevo 
regionalismo latinoamericano y caribeño, Buenos Aires: CLACSO, mayo 2015, pp 14. 
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destacando la soberanía económica y soberanía alimentaria, para el desarrollo de 

la región. 

 

3.2.4.1 Resultados en el sector económico 

La Real Academia Española defina la soberanía como la que reside en el pueblo y 

se ejerce por medio de sus órganos constitucionales representativos, en el ámbito 

de la política, la soberanía está asociada al hecho de ejercer la autoridad dentro de 

un territorio, esta autoridad recae en el pueblo, otorgando el poder de ejecución de 

la misma a sus gobernantes electos. 

 

La soberanía en el ALBA es aplicada en el sector salud, financiero, alimenticio, entre 

otros, la soberanía financiera se observa en la construcción del Banco del ALBA, y 

la propuesta de la inserción del Sistema Único de Compensación Regional 

(SUCRE), proyecto que no se consumó, la soberanía financiera se refleja en la 

creación de Proyectos y Empresas Grannacionales que promueven la inversión 

entre empresas particulares y estatales para la mejora de la economía regional.  

 

El sector petrolero es el ámbito más importante en la economía de Venezuela, 

Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima (PDVSA) fue creada como la empresa 

nacional de petróleo y gas natural de Venezuela en 1976, es una corporación cuyo 

único accionista es el Estado venezolano, el gobierno y el estado en general 

dependen fuertemente de sus ingresos, un porcentaje de las remuneración 
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económica que esta provee, es utilizada para impulsar proyectos sociales del 

Estado.    

 

En el ALBA el petróleo de Venezuela desempeña un papel crucial de abastecimiento 

a  sus Estados socios, la interacción de este recurso natural en la región se observa 

como un intercambio estratégico, el Estado Venezolano plantea convenios 

comerciales y financiamiento compensatorio de acuerdo al tamaño y desarrollo 

económico del estado socio, a fin de obtener un comercio justo y aminorar las 

asimetrías entre los negociantes, ejemplificando esta tendencia  Cuba paga la 

factura petrolera que le ofrece Venezuela a través de servicios de salud y educación  

por medio de comisiones intergubernamentales, esto muestra que la integración 

energética está íntimamente ligada a integración de salud y educación.154 

 

3.2.4.1.1 Proyectos Grannacionales 

Los proyectos grannacionales incluyen aspectos políticos, sociales, culturales y 

cualquier ámbito que pueda crear una mejora en la plataforma de integración, todos 

los proyectos grannacionales impulsados deben enmarcar en los fines y principios 

del ALBA-TCP, estos pueden estar compuestos de acuerdos de cooperación 

flexibles y pueden partir del compromiso de un solo Estado si este tiene el recurso 

o material para compartir con al menos otro país miembro de la integración.155 

                                                 
154Aponte García Maribel y Amézquita Puntiel Gloria (compiladoras) El ALBA-TCP: Origen y fruto del nuevo 
regionalismo latinoamericano y caribeño, Buenos Aires: CLACSO, mayo 2015, pp 175. 
 
155 Califano, Andrea 2015, Los proyectos Grannacionales  y las Empresas Grannacionales, pp 124-131. 
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Las empresas grannacionales se consideran derivadas de un proyecto 

grannacional, la diferencia entre estos, es  que los proyectos grannacionales no 

requieren una organización  institucional que establezca acuerdos jurídicos, los 

proyectos se observan cómo alianzas entre los miembros, El proyecto Grannacional 

más destacado es el “Acuerdo Médicos por Petróleo”, este fue incluido en el marco 

del ALBA-TCP, es un acuerdo que se llevó a cabo entre Cuba y Venezuela, donde 

se realizaba un intercambio, Venezuela provee  Petróleo a Cuba y a cambio esta 

nación le enviaba Médicos altamente calificados para mejorar el sector de salud, de 

esta manera los dos países obtenían beneficios y promovían la cooperación 

regional. 

 

La diplomacia médica ha sido uno de los principales postulados de la política 

exterior de Cuba, en 2008, más de 30.000 médicos y otros profesionales de la salud 

cubanos colaboraban en 70 países de todo el mundo, esta estrategia de 

negociación por parte del Estado cubano fue instaurada luego del éxito obtenido en 

el acuerdo Médicos por petróleo signado con el Estado venezolano el cual convirtió 

la exportación de servicios de salud en la actividad económica más promisoria de 

Cuba156 

                                                 
156 All, “Médicos por petróleo, la diplomacia médica cubana” obtenida de 
http://biblat.unam.mx/es/revista/nueva-sociedad/articulo/medicos-por-petroleo-la-diplomacia-medica-cubana-
recibe-una-pequena-ayuda-de-sus amigos consultada el 4 de mayo de 2015. 

http://biblat.unam.mx/es/revista/nueva-sociedad/articulo/medicos-por-petroleo-la-diplomacia-medica-cubana-recibe-una-pequena-ayuda-de-sus%20amigos
http://biblat.unam.mx/es/revista/nueva-sociedad/articulo/medicos-por-petroleo-la-diplomacia-medica-cubana-recibe-una-pequena-ayuda-de-sus%20amigos
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3.2.4.1.2 Empresas Grannacionales (EGNS) 

Las empresas grannacionales son entidades financieras que pueden desarrollarse 

entre dos países (bilaterales), entre tres países o más, convirtiéndose así en 

empresas grannacionales multilaterales, la producción o comercialización de las 

empresas creadas debe otorgar beneficios equitativos a los países integradores, los 

miembros del ALBA buscaron crear empresas capaces de confrontar a las 

empresas transnacionales.157 

 

La manera forma de operar de las empresas grannacionales es crear un cadena de 

producción entre los países integrantes de la compañía, estas desempeñan el papel 

de empresas públicas, que, aunque se despliegan de las fronteras de una nación 

promueven un desarrollo dentro de la integración regional, las EGNs no buscan 

convertirse en Monopolios, sino promover la libre competencia en el mercado 

intrarregional. 

 

 

 

 

 

                                                 
157 Aponte García Maribel y Amézquita Puntiel Gloria (compiladoras), Califano Andrea El ALBA-TCP: Origen 
y fruto del nuevo regionalismo latinoamericano y caribeño, Buenos Aires: CLACSO, mayo 2015, pp 113. 
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Gráfica 16 Diagrama de funcionamiento de las empresas Grannacionales 

 

 

 
Aponte García Maribel y Amézquita Puntiel Gloria (compiladoras), Califano Andrea El ALBA-TCP: Origen y fruto del nuevo 
regionalismo latinoamericano y caribeño, Buenos Aires: CLACSO, mayo 2015, pp 115 
 

La información del diagrama nos muestra que una empresa grannacional, se puede 

describir como una empresa mixta donde el gobierno provee inversión y acceso a 

los recursos, estas empresas están compuestas también por entidades financieras 

particulares, los fines sociales de las mismas son rentabilidad, auto-sustentabilidad, 

así como garantizar un consumo local al mercado intrarregional a precio justo y 

accesible para la población. 
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Todas las empresas grannacionales que se han creado en el ALBA son bilaterales 

estas están compuestas por Venezuela y otro miembro de la integración, situación 

que resalta el liderazgo de Venezuela en esta plataforma integracionista, al respecto 

la tesista infiere que las naciones integradoras del ALBA, observan a Venezuela 

como un sólido pilar para fortalecer su economía nacional.158 

 

Solorzano Cavalieri, funcionaria del Ministerio del Poder Popular para el Comercio, 

realizo una investigación sobre las empresas Grannacionales que destacan el la 

Integración regional del ALBA, esta fue obtenida de todas las Gacetas Oficiales de 

la República Bolivariana de Venezuela en el periodo de 2004- 2012, a continuación 

se exponen:159 

 

 Empresa Grannacional de Producción de Café 

Esta empresa tiene como objeto, la producción, procesamiento, intercambio, 

distribución y comercialización de café dentro de la Mancomunidad de 

Dominica, así como con destino a la exportación a los países miembros de 

la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de 

Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), pueden también exportar el 

excedente a otros mercados. Así mismo, dará preferencia a la importación 

de café desde los países del ALBA- TCP. Todo, sobre las bases de la 

                                                 
158 Califano, Andrea,  2015, Las empresas Grannacionales, Algunas notas aclaratorias, pp 109-144. 

159Cavalier Solórzano Isis-Amahl Gabriela, Modelo Jurídico Aplicable a las Empresas Grannacionales. 
 



 
150 

 

reciprocidad, solidaridad, complementariedad y respeto mutuo de la 

soberanía, de conformidad con el ordenamiento jurídico de cada país y en 

general, cualquier otra actividad relacionada con el sector y la industria 

cafetalera y su desarrollo.  El 8 de octubre de 2010, la República Bolivariana 

de Venezuela y la República Dominicana firmaron el tratado para crear esta 

institución financiera. 

 Empresa Grannacional de Telecomunicaciones (ALBATEL) 

Busca la participación de los cinco países hispanohablantes miembros del 

ALBA-TCP; Se fundó en agosto de 2010, el banco del ALBA ha financiado 

algunos de sus proyectos. 

 La Empresa Grannacional Minera Mariscal Sucre 

 Venezuela y Ecuador son los países accionistas; está localizada en Quito. 

Actualmente realiza sus operaciones en dos sitios en Ecuador. 

 La empresa ALBA de Nicaragua S.A. (ALBANISA), 

Propiedad de las compañías públicas de petróleo de Venezuela (PDVSA, 

51%) y Nicaragua (Petronic, 49%) Está localizada en Managua y le garantiza 

a Nicaragua condiciones favorables para la compra de petróleo venezolano. 

 

 La Empresa Mixta para el Desarrollo de la Geología y Minería 

(MINERALBA S.A.), 

La conforman Venezuela, Cuba y Otros Países del ALBA, fue fundada en 

febrero de 2011 en Caracas. 

 El Fondo Cultural del ALBA 
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Fue fundada en Caracas en 2007 como una empresa mixta entre Venezuela 

y Cuba; después aumentó sus objetivos hacia la creación  de una empresa 

grannacional en el marco del ALBA de 2008 se fundamentó como un 

proyecto político-cultural, puede contar con el importante instrumento del 

Fondo Cultural del ALBA, cuya importancia central es realzada por su 

personalidad jurídica, capacidad para la gestión de recursos y vitalidad 

empresarial”, administra las Casas del ALBA, instituciones (edificios) para la 

promoción político-cultural que están siendo construidos en toda América 

Latina y el Caribe. En consecuencia, su influencia se disemina en toda la 

región, generando así cadenas integradas que se extienden en toda la 

región.  

 La Empresa Grannacional en Hierro y Acero 

Conformada por un amplio grupo de estados, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, 

San Vicente y las Granadinas, Dominica, y Venezuela, el acuerdo establecía 

disposiciones que llevarían a una mayor complementariedad entre los países 

participantes en los campos de producción, distribución y comercialización 

de ambos metales; se debería prestar asimismo particular atención a la 

transformación de derivados, que conllevaría la apropiación de un mayor 

valor agregado. 

 

Las empresas Grannacionales antes mencionadas han fomentado la mejora de los 

sistemas productivos de las naciones que conforman la región del ALBA, 

respetando el desarrollo del medio ambiente y la cultura de cada población, al 
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respecto podemos observar que se han generado EGNs que promueven diversos 

sectores económicos, la creación de estas entidades financieras es un logro de la 

integración que debe ser reconocido ya que promueve el desarrollo económico 

regional e individual. 

 

3.2.4.2 Resultados sociales 

3.2.4.2.1 Sector Educación 

Guardiola Ortiz (2015: 102) El ALBA considera a la educación como un proyecto 

grannacional de suma importancia para el desarrollo de la integración, tiene por 

objetivo la transformación de las sociedades latinoamericanas, haciéndolas más 

justas, cultas, participativas  y solidarias, para mejorar la calidad educativa y eliminar 

el analfabetismo en los países integrantes de la plataforma regional los estados 

miembros has lanzado diversas iniciativas, a continuación algunos ejemplos, en 

2012 se lanzó el “Plan de acción de Caracas”, programa que buscaba la promoción 

de educación. 

Cuadro 8 Lineamientos para la Construcción de un Modelo Emergente de 

Política Social Regional 
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Acuerdos de colaboración: 
Bases legales y 
constitucionales

Procesos / Actividades Productos concretos

Alfabetización: Eliminar el 
analfabetismo en terceros 
paises utilizando métodos de 
aplicación masiva… puestos 
en práctica en la RBV (2004).

Venezuela y Cuba trabajarán 
en un proyecto continental de 
eliminación de analfabetiso 
en América Latina (2004).

Cuba aportará a Bolivia la 
experiencia, material 
didáctico, medios técnios 
para progama alfabetización 
en cuatro idiomas: español, 
aymará, quechua y guarani;  
intercambio y colaboración 
en métodos, programas, 
técnicas y procesos docente-
educativos de interes para 
Bolivia (2006).

Aportaciones Cuba 
programas especiales 
bolivarianos: Misión Robinson 
I: Venezuela se declará 
territorio libre de 
analfabetismo en América. 
Enseñar a leer y escribir a 
1.406.000 personas.

El 96% de la población en los países 
ALBA sabe ller y escribir (CARICOM 
Stadistics Sub-Programme, Caribean 
Community Secretariat 2010)

Misión Robinson II: 1.262.000 
venezolanos estudiarán para 
alcanzar alcanzar sexto 
grado; Misión  Rivas: forma 
bachilleres, proveerles 
acceso a estudios 
universiarios.

Tasa escolaridad primaria para 2010 
se ubica en 90% de la región (Bolivia, 
Cuba, Ecuador, Nicaragua, 
Venezuela y Paises Caribeños) 
(CEPAL, 2010)

Plan Becas apoyado por 
Cub; Misión SUCRE: Para 
universalización de 
educación superior; Misión 
Vuelvan caras: formación de 
obreros especializados y 
proveerles empleo (2004).

Plan Acción de Caracas 2012 
avanzo sobre el desarrollo de 
Programa Latinoamericano y 
Caribeño de Alfabetización, en 
países que lo asuman para erradicar 
el analfabetismo en la región para 
2015 conforme a lo establecido en 
los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (SELA, 2012)

Venezuela y Nicaragua en 2009 
reafirman el llamado para desarrollar 
curriculo común (2008) para niveles 
educación primaria y secundaria. Se 
delineó estrategia para la 
implantación de política educativa 
(Muhr, 2010) lo que aboga por 
legislación atemperada a las 
Constituciones de Países del ALBA-
TCP (López Cardoso y Strauss, 
2013) 

UNESCO ha declarado Territorios 
Libres de Analfabetismo a Cuba, 
Venezuela (2005), Bolivia (2008) y 
Nicaragua (2009)

Reconocido como primer espacio 
libre de analfabetismo (Bossi, s/f) En 
siete años se ha logrado que 
Nicaragua, Ecuador, Bolivia y 
Venezuela "hayan superado el 
analfabetismo al permitir que 3 470 
000 personas hayan aprendido a leer 
y escribir" (SELA 2012:135)

Lineamientos para la Contrucción de un Modelo Emergente de Política Social Regional
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Cuadro obtenido de Guardiola Dagmar (2015:101) El proyecto Grannacional ALBA-Educación: trayectoria de una emergente 
política social regional. 
 
 
El proyecto educativo del ALBA implemento una alianza basada en la cooperación, 

complementariedad, solidaridad y educación con calidad, por medio de un modelo 

de desarrollo estratégico que promueve la educación libre y de calidad para la 

población de la integración regional. 

 

3.2.4.2.2 Sector Salud  

El proyecto más grande en materia de salud logrado dentro de la integración 

regional ALBA fue la creación de la Escuela latinoamericana de medicina, desde el 

año 1959, con el triunfo de la Revolución, en Cuba ha existido una alta sensibilidad 

por la salud pública. Esta preocupación ha estado acompañada por una ética 

solidaria de ayuda y colaboración con los países más pobres y necesitados de todos 

los continentes. La cooperación cubana en salud se inició en el año 1963 por Argelia 

(África), históricamente más de 130 mil cooperantes cubanos han prestado servicios 

en 104 países; en la actualidad hay más de 50 000 cooperantes en 100 países, de 

ellos 30 000 son médicos. Asimismo se han formado a lo largo de estos años más 

de 49 000 médicos, de ellos 24 486 son del Proyecto ELAM, procedentes 84 

naciones, y los profesores cubanos han organizado e inaugurado 12 facultades de 

medicina, fundamentalmente en países africanos, donde se forman cientos de 

médicos. 
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El desastre provocado por los huracanes Mitch y George en 1998, que afectó a los 

países centroamericanos y caribeños, ocasionando la pérdida irreparable de miles 

de vidas, tuvo la respuesta cubana de concebir un Programa Integral de Salud, 

proyecto de cooperación que conllevó al envío de brigadas compuestas por 

médicos, enfermeros y otros trabajadores de la salud a los lugares más afectados y 

apartados de esos territorios. 

 

En ese contexto que el presidente cubano, Fidel Castro Ruz, concibió la creación 

de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), para formar gratuitamente 

como médicos a jóvenes de esos países. En su mayoría los estudiantes provienen 

de familias humildes, de bajos recursos y de lugares apartados; están 

representados más de 100 grupos étnicos. En esta diversidad radica la fortaleza de 

la unidad cultural de este proyecto. En 2013 integran este proyecto 117 países de 

prácticamente de todos los continentes, distribuidos en los diferentes años y 

facultades de todas las provincias del país. 

 

Los resultados obtenidos en la formación académica e integral de los médicos en la 

ELAM son satisfactorios, habiendo alcanzado éstos una competencia acorde a su 

desempeño. El impacto de los egresados, tanto en sus países, como en Cuba lo 
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catalogamos de positivo; en la actualidad se encuentran haciendo la residencia en 

MGI, y Otras Especialidades más de 3 000 de diferentes  nacionalidades160 

 

En el ALBA se retoma la política en torno a una integración social, este proceso 

impacta las transformaciones en la vida cotidiana, los miembros de esta integración 

han creado diversas Misiones sociales relacionadas con la educación y 

alfabetización de distintos países de la región, principalmente Nicaragua y Bolivia. 

 

A continuación, algunas de las misiones establecidas entre los miembros: 

Cuadro 9 Misiones del ALBA 

 

Cuadro obtenido de Aponte García Maribel y Amézquita Puntiel Gloria (compiladoras) El ALBA-TCP: Origen y fruto del nuevo 
regionalismo latinoamericano y caribeño, Buenos Aires: CLACSO, mayo 2015, pp 172 

                                                 
160 Escuela Latinoamericana de Medicina, “Forjando un ejército de batas blancas”, consultado el 2 de Agosto 
de 2015, disponible en http://instituciones.sld.cu/elam/historia-de-la-elam/. 

Área Nombre de la misión Reforestación

Misión Árbol Reforestación

Misión Revolución Energética: 
ahorrar energía es ahorrar vida

Energia

Cultura Misión cultura
Rescate y fortalecimiento de los 
elementos simbólicos de identidad

Política Misión Miranda: El pueblo en armas Defensa de la soberania nacional
Misión vuelvan caras: Desarrollo 
Endógeno en Marcha

Fortalecimiento de la economía 
popular

Misión Zamora Socialización de la tenencia de tierras

Misión Alimentaria MERCAL Soberanía y Seguridad alimentaria

Economía y comercial

Ambientalista

Las Misiones, selección



 
157 

 

 

3.2.4.2.3 Sector alimentario 

El ALBA en su consolidación, punteo como uno de sus principales objetivos 

combatir la crisis alimentaria en la población que integra sus plataforma regional, 

este es un problema sistémico recurrente de la economía mundial, el aumento de 

los precios a los que Aponte Maribel (2015) denomina alimentos commodities (arroz, 

trigo, maíz, soya), de 2006 a 2008, disparo la inseguridad alimentaria en la región 

América Latina. 

 

Los efectos de la crisis alimentaria social además del hambre en general son efectos 

negativos para el bienestar social, crisis de desnutrición infantil, inseguridad 

alimentaria y acaparamiento de tierras entre otros, como respuesta a esta situación 

el ALBA impulso la soberanía alimentaria como un derecho de la población, la 

seguridad alimentaria se centró principalmente en la disponibilidad de alimentos 

nutritivos para satisfacer las necesidades de la población.161 

 

La seguridad alimentaria implica una estabilidad en el suministro u oferta de 

comidas completas sin fluctuaciones ni escasez en función de las variaciones de 

temporadas, acceso a la comida y capacidad de adquirirla López Flores (2010: 302-

303). El concepto de soberanía alimentaria fue planteado por el Movimiento Vía 

                                                 
161Aponte Maribel,El nuevo regionalismo estratégico, la economía internacional de los alimentos  commodities 
y la soberanía alimentaria, 2007-2014, pp 169-180. 
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Campesina162 después de la Cumbre Mundial de la Alimentación de las Naciones 

Unidas realizada en 1996. 

 

La definición de soberanía alimentaria propuesta por Vía Campesina es “el derecho 

de los pueblos comunidades y países a definir sus propias políticas agrícolas, 

laborales, pesqueras, alimentarias y de tierra de forma que sean ecológica, social, 

económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias únicas. Esto incluye el 

verdadero derecho a la alimentación y a la producción de alimentos, lo que significa 

que todos los pueblos tienen derecho a un alimentación inocua, nutritiva y 

culturalmente apropiada, y a los recursos para la producción de alimentos y a la 

capacidad para mantenerse a sí mismos y a sus sociedades.163 

 

El Tratado de seguridad Alimentaria del ALBA  es una Iniciativa que reafirma los 

principios de complementariedad, cooperación, solidaridad y soberanía en la 

búsqueda de soluciones para alcanzar el Desarrollo Agropecuario y el Desarrollo 

Rural Integral en los países de la región que posibiliten la Seguridad y Soberanía 

Alimentaria de los pueblos integrantes de la región, nace en la Cumbre Presidencial 

de PETROCARIBE, celebrada en Maracaibo el 13 de julio de 2008, inicialmente con 

el nombre de Petroalimentos. Se construye como INICIATIVA – ALBA ALIMENTOS 

                                                 
162 Vía Campesina es una red internacional fundada 1993, que en la actualidad (2015) agrupa a más de 150 
organizaciones de campesinos, pequeños productores rurales, mujeres del campo, trabajadores agrícolas y 
comunidades agrícolas. 

163Aponte Maribel, 2007-2014, El nuevo regionalismo estratégico, la economía internacional de los alimentos  
commodities y la soberanía alimentaria, pp 227. 
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en la Primera Cumbre de Ministros de Agricultura de Petroalimentos, celebrada en 

Tegucigalpa el 30 de julio de 2008.164 

 

Los objetivos del Tratado de Seguridad Alimentaria son:  el desarrollo de un proceso 

amplio y sostenido de cooperación, complementariedad e integración, que 

contribuya a garantizar la Seguridad y Soberanía Alimentaria de los países 

miembros, el desarrollo de acciones en el marco de la iniciativa ALBA – Alimentos 

que conduzcan a elevar la producción de alimentos de manera sustentable para el 

autoabastecimiento nacional y Fortalecimiento de sectores productivos organizados 

y las comunidades campesinas. 

 

El ALBA creó una empresa Grannacional de Alimentos la cual se encarga de  

 Coordinar y ejecutar las directrices y mandatos de la Secretaría Técnica 

Ejecutiva del Consejo Ministerial. 

 Coordinar proyectos agropecuarios de los países miembros, con el 

financiamiento de los diferentes fondos identificados 

 Materializa la realización de contratos de suministro de insumos, constitución 

de empresas mixtas y demás actividades operativas asociadas a la ejecución 

del acuerdo de Seguridad y Soberanía Alimentaria 

                                                 
164Aliaza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos ALBA –TCP, 
ALBA- ALIMENTOS, 19 de Octubre de 2014. 
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 Coordina Programas y Proyectos de Infraestructura que coadyuvan en al 

manejo soberano de la producción agrícola, en función al bienestar colectivo 

y del aumento de la calidad de vida de los pueblos.  

 Apoya la planificación organización y desarrollo conjunto de capacidades de 

transportación, recepción, almacenamiento, distribución y comercialización 

de insumos y de la producción agropecuaria de los países miembros.  

 Establece vínculos operativos con las instituciones y/o empresas nacionales, 

binacionales o regionales que para el cumplimiento de este Acuerdo. 

  Supervisa el estado de ejecución de los programas y proyectos, y rinde 

informes técnicos y financieros a la Secretaría Técnica Ejecutiva. 

 

El siguiente cuadro muestra las naciones integrantes del ALBA que han aplicado 

programas enfocados a fomentar y garantizar la seguridad alimentaria promovida 

por la integración regional 
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Cuadro 10 Programas de seguridad alimentaria ALBA 

 

Cuadro obtenido de Aponte Maribel, Alternativas a la crisis: la soberanía alimentaria en la Alianza Bolivariana pp 232 

 

El ALBA presenta políticas de soberanía alimentaria a nivel regional, que incluyen 

acceso a recursos, modelos de producción, transformación y comercialización,  

consumo alimentario y derecho a la Alimentación, como ejemplo esta integración 

creó un área que se encarga de ofrecer seguridad y soberanía alimentaria los 

integrantes de la región, el Área de ALBA-TCP Alimentos, de esta se derivan siete 

Empresas Grannacionales estratégicas:  ALBA-TCP Arroz, ALBA-TCP  

Argentina Programa de Nutrición y Alimentación Nacional 2003
Costa Rica Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional 2004
México Ley de Planeación y Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional 2005
Panamá Ley del Sistema Seguridad Alimentaria y Nutricional 2005
Guatemala Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2005
Brasil Ley Orgánica de Seguridad Alimentaria 2006
Honduras Ley Marco de Seguridad y Soberania Alimentaria 2007
República Dominicana Ley Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2007
Colombia Ley de Seguridad  Alimentaria y Nutricional 2007
Perú Ley de  Derecho a una Alimentación Adecuada 2007

Venezuela
Decreto con Rango, Valor y Fuerzade Ley Organica de Seguridad y 
Soberania Agroalimentaria 2008

Bolivia
Ley Marco de la Política Boliviana sobre el Derecho Humano a una 
Alimentación Adecuada 2008

El Salvador
Ley del Sistema Nacional de Soberania, Seguridad Alimentaria y 
Nutricional Expediente 2008

Eduador Ley Orgánica del Regimen de la  Soberanía Alimentaria 2009
Nicaragua Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional 2009

Países en América Latina y el Caribe que han aprobado la legislación en torno a la seguridad y la soberanía 

alimentaría
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Leguminosas, ALBA-TCP Pescalba, ALBA-TCP Avícola, ALBA-TCP Porcinos,  

ALBA-TCP Leche y lácteos ALBA-TCP Maderas. 

 

Las Empresas Grannacionales enfocadas a la seguridad alimentaria están 

integradas por dos o más naciones del ALBA y se orientan a diversos sectores 

donde deben dar resultados y promover la soberanía alimentaria en la Región, por 

ejemplo, ALBA-TCP Pescalba fue creada por Cuba y Venezuela, esta integra 

consejos y cooperativas de Pescadores así como empresas privadas, mantienen 

una colaboración conjunta para proveer seguridad alimentaria en este sector. 

 

3.2.4.3 Logros más relevantes del ALBA 

La Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América, ALBA-TCP desde su 

concepción ha impulsado un nuevo regionalismo estratégico para la región que 

conforma, ha instaurado nuevos mecanismos de integración en ámbitos sociales 

que no había sido considerados por otras organizaciones regionales en la región de 

Latinoamérica, los resultados en el ámbito social han sido satisfactorios. 

 

A continuación la autora enlista los logros a su consideración más importantes de la 

Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América  

 La creación del Banco del ALBA 

 El aumento de cooperación entre los miembros de Latinoamérica 

 La aplicación de la soberanía adversos sectores que fomentan del desarrollo 

social de en la integración regional 



 
163 

 

 La creación del Tratado de seguridad Alimentaria del ALBA 

 

3.3 República de Venezuela y el Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR) 

3.3.1 Antecedentes y negociaciones 

3.3.1.1 Panorama del MERCOSUR al ingreso de Venezuela 

El Mercado Común de Sur, desde su creación en un escenario de apogeo 

neoliberal, ha mostrado su diversificación y reformación para adaptarse  al contexto 

mundial y a los intereses de los países miembros del bloque, Botto (2011:17) 

plantea que  es posible identificar al menos tres etapas en el desarrollo del 

MERCOSUR, en la primera (1987-1991), los gobiernos de Argentina y Brasil 

buscaron alcanzar una integración económica bajo un esquema de especialización 

intraindustrial, de carácter gradual sectorial y flexible, mediante protocolos 

sectoriales. En la segunda etapa (1991-2002), se sumaron Paraguay y Uruguay y 

predominó un fuerte sesgo comercial, en el marco del cual los mercados marcaron 

el ritmo y el carácter de la integración.  

 

La última etapa, comenzó después de la crisis de 2001, que se distingue por el 

retorno del liderazgo estatal, el proceso de incorporación de Venezuela y el 

consenso sobre la necesidad de producir un vuelco hacia un MERCOSUR más 

inclusivo.  Utilizando la clasificación del proceso integracionista del MERCOSUR de 

Botto, el panorama de ingreso de Venezuela a este bloque se da en un contexto de 
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reordenamiento y recuperación de la crisis, lo que supone un replanteamiento del 

modelo de integración, Venezuela utilizo este contexto para insertarse aunque no 

fue fácil, de manera exitosa en este bloque comercial. 

 

3.3.1.2 Política exterior de Hugo Chávez para ingresar al 

MERCOSUR  

La política exterior del ex presidente Hugo Chávez para ingresar al Mercado Común 

del Sur  en opinión de la autora está enmarcada en diversas premisas, la primera 

es posicionar  a Venezuela como una potencia de poder en Suramérica, 

acompañando al líder, Brasil, la segunda, fomentar la estabilidad regional de 

Latinoamérica, profundizar el proceso de cooperación económica intrarregional y 

por último adquirir mayor peso de decisión regional y mundial. Un factor de particular 

importancia en la adhesión de Venezuela al MERCOSUR es lograr influenciar a los 

Estados miembros para adquirir políticas antineoliberalistas y antiestadounidenses.  

 

Algunas estrategias de integración venezolanas, son compatibles con las ideas de 

Brasil y los Estados miembros, tal es el caso de fomentar la cooperación y los lazos 

de amistad en  Suramérica, la promoción de un orden multipolar, no obstante 

aunque el bloque MERCOSUR se ha negado a participar en propuestas de 

integración americana de Estados Unidos, esta plataforma integracionista no se 

rehúsa a la posibilidad de negociar un acuerdo con el hegemón estadounidense, 

siempre y cuando obtengan factores benéficos y las negociaciones sean 

equitativas.  
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 3.3.1.3 Adhesión de Venezuela al MERCOSUR 

En opinión de la autora, existen diversos factores que favorecieron el ingreso de 

Venezuela al Mercado Común del Sur, uno de ellos y de relevante importancia es 

la convergencia  que han mostrado en ciertos temas Venezuela y el líder del 

MERCOSUR, Brasil, quien ha mostrado su oposición a iniciativas de integración 

estadounidenses, como el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)165, 

rechazada de manera más contundente por el expresidente de Venezuela, Hugo 

Chávez Frías,  otro factor  que benefició la aceptación de Venezuela a esta 

integración regional es la promoción instaurar un sistema multipolar mundial, donde 

América del Sur se mire como un polo de poder, por lo tanto la unión de las naciones 

de Suramérica, serán los pilares que fundamenten esta proyección. 

 

Es de suma importancia conocer que las posturas antiimperialistas y el rechazo a 

todo lo procedido por el gobierno estadunidense que manifiesta Venezuela no son 

del todo apoyadas por Brasil, si bien, esta última nación rechazó la creación de un 

Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA), fue por la falta de negociación 

de las normas rectoras del tratado, ya que sólo se planteó como una extensión del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte166, donde Estados Unidos exigía a 

                                                 
165 Guilhon Albuquerque, 2001,  La estrategia que utilizo Brasil para frenar el ALCA fue estrategia de responder 
sin decir "ni si, ni no", pp 7.  

166 El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fue signado en 1994 por Estados Unidos, 
Canadá y México, en este tratado  se considera la  vulnerabilidad de la economía mexicana como miembro de 
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los países sureños la apertura de sus mercados, flexibilización de las normas de 

inversiones y servicios, entre otras actividades comerciales, este escenario no fue 

atractivo para Brasil, ni para los Estados miembros del MERCOSUR. 

 

No está  descartado que Brasil y los Estados miembros del MERCOSUR se 

propusieran negociar con Estados Unidos un nuevo enfoque de integración para el 

hemisferio americano, siempre y cuando no sean impuestas normas que lesionen 

la economía de los países más débiles y que  los intereses de los miembros del 

MERCOSUR sean respetados, esta plataforma de integración muestra su 

disposición para cooperar con los Estados Unidos y por consiguiente se demuestra 

que las naciones sureñas que conforman esta integración regional, están a favor 

del neoliberalismo167  si este les confiere beneficios particulares y regionales 168 

 

Las naciones que integran el MERCOSUR descubren en Venezuela a un aliado con 

el cual, además de compartir una región geográfica común, representa una nación 

con creciente poder económico y con la cual han compartido su historia, la unión de 

las naciones del sur de Latinoamérica representa en este contexto una creciente 

región de poder en el continente americano, los miembros del MERCOSUR dotaron 

                                                 
una plataforma integracionista, entre una nación  subdesarrollada (México), dos naciones industrializadas 
(Estados Unidos y Canadá) en un acuerdo asimétrico. 

167 Es una denominación del liberalismo económico, cuyos defensores apoyan la liberalización económica, el 
libre comercio, los mercados abiertos, la privatización, la desregulación y la disminución del tamaño del sector 
público incrementando la influencia del sector privado en la sociedad moderna. 

168 Briceño Ruiz, José,  “El MERCOSUR y el ALBA en la estrategia de integración de Venezuela, Cuadernos 
Latinoamericanos, año 17, n°30, 2006,  Centro experimental de estudios latinoamericanos, pp 102. 
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de confianza a Venezuela, para permitirle su plenitud como miembro en su 

integración regional, a sabiendas de la filosofía bolivariana integracionista del 

presidente venezolano, Hugo Chávez, el cual ya  había conformado una integración 

regional con sus pilares ideológicos, el ALBA. 

 

Si bien, Venezuela es el primer caso de una nación que se suma al MERCOSUR 

como un miembro pleno, su ingreso no fue sencillo y transcurrieron más de seis 

años para que se lograra su aceptación en esta integración regional, la propuesta 

venezolana para ingresar al Mercado común del Sur aconteció el 8 de Diciembre de 

2005 por medio de un documento llamado “Protocolo de Adhesión de la República 

Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR”, por su parte  los fundadores y miembros 

plenos de este bloque comercial, la República Argentina, la República Federativa 

del Brasil, la República del Paraguay, la República Oriental del Uruguay, de acuerdo 

a los principios y objetivos del Tratado de Montevideo de 1980 y el Tratado de 

Asunción de 1991; aceptaron su petición y comenzaron las negociaciones internas 

para dar una respuesta a esta nación.169 

 

Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay recibieron condescendientes el protocolo de 

adhesión de Venezuela a su bloque regional, el ingreso de Venezuela había sido 

aprobado por los presidentes de estos países miembros en el 2006, sin embargo, 

se vio demorado por la negativa del Senado paraguayo a ratificar la 

                                                 
169 Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR, documento. Consultado 
el 3 de Octubre de 2014. Disponible en  http://www.mercosur.int/. 
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incorporación170, situación que se vio perturbada  por la destitución del entonces 

presidente de Uruguay, Fernando Lugo el 22 de junio de 2012, el golpe de estado 

ocurrido provocó revuelta interna en la nación uruguaya, lo cual iba en contra de los 

principios rectores del MERCOSUR, de preservación y respeto a la democracia. 

 

En Junio de 2012, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, anfitriona de la 

XLIII Cumbre de Jefes de Estado del MERCOSUR, anunció que Paraguay sería 

suspendido del MERCOSUR, por la ruptura del orden constitucional interno, 

asimismo expuso también que la suspensión cesaría cuando se verifique el pleno 

restablecimiento del orden democrático en ese país171, en 2013 esta nación sigue 

en la misma condición de suspensión. Esta condición hizo que Paraguay no tuviera 

derecho a voto y no participara en órganos de decisión del bloque, lo que contribuyó 

favorablemente a la incorporación de Venezuela al MERCOSUR, donde Argentina, 

Brasil y Uruguay fijaron fecha para su ingreso formal. 

 

El 28 y 29 de junio 2012, desde la ciudad  de Mendoza, en territorio argentino se 

aprobó el mecanismo de ingreso formal de Venezuela al MERCOSUR, admitido por 

los miembros plenos del bloque (Uruguay, Argentina y Brasil),  en ese momento 

excluido Paraguay, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, anunció que la 

fecha de ingreso de Venezuela al MERCOSUR, sería el 31 de julio de 2012 durante 

                                                 
170 Los senadores paraguayos aseguraban que en Venezuela no se daban las condiciones democráticas para el 
ingreso del país caribeño al bloque del Cono Sur por culpa del Gobierno de Hugo Chávez. 

171 Valente, 2012,   “Suspendido Paraguay, ingresa Venezuela” Consultado el 1 de octubre de 2014. Disponible 
en  http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=101093. 
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una cumbre que se realizaría en la ciudad de Río de Janeiro en Brasil, en la fecha 

señalada por la Presidenta de Argentina, con un cambio de reunión  a la cuidad de 

Brasilia se llevó a cabo la ratificación de la República de Venezuela como miembro 

pleno del MERCOSUR,  donde el expresidente venezolano Hugo Chávez señaló 

que su ingreso favorecería a “una ecuación perfecta” y reafirmó su filosofías 

antiestadounidense con este comentario “la adhesión al mecanismo de integración 

económico es un éxito a la diplomacia latinoamericana por representar  un fracaso 

a la política de Estados Unidos en el sur”, tarde o temprano nosotros teníamos que 

salir del modelo rentístico petrolero que nos impuso el norte”172 

 

3.3.2 Dinamismo de las relaciones entre Venezuela y los Estados 

miembros del MERCOSUR 

Venezuela se ha caracterizado por tener un alto grado de dinamismo en cuestiones 

de integración regional, su adhesión al MERCOSUR refleja una creciente 

integración en América Latina y sobre todo en el cono sur de la región, esta 

integración regional  representa un bloque de poder en el continente americano y 

son importantes las relaciones  comerciales en la zona ya que tiene tres de las 

economías más grandes y dinámicas de América Latina, Brasil, Argentina y 

Venezuela, las cuales crean un complemento económico con Uruguay, Paraguay y 

los Estados Asociados. 

                                                 
172 Cronología del ingreso de Venezuela al MERCOSUR, 31 de julio, “Venezuela será admitida como miembro 
pleno del Mercado Común del Sur”. Consultado el 7 de octubre de 2014. Disponible en  
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/cronologia-del-ingreso-de-venezuela-al-
mercosur.aspx. 
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Las directrices de la política de cooperación internacional del MERCOSUR 

establecen orientaciones actualizadas para la negociación y la ejecución de 

acuerdos y proyectos de cooperación, traducidas en principios, objetivos y 

modalidades de la cooperación. Asimismo, se establecen procedimientos para la 

identificación de áreas prioritarias para el desarrollo de programas y proyectos de 

cooperación. El Grupo de Cooperación Internacional (GCI) será el órgano 

encargado de aplicar y velar por el cumplimiento de las directrices de la Política de 

Cooperación Internacional, así como de sugerir actualizaciones periódicas o 

modificaciones a ser aprobadas por el GMC.173 

 

La cooperación del MERCOSUR persigue los siguientes objetivos: 

 Apoyo al desarrollo del proceso de integración del MERCOSUR. 

 Fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales de los órganos 

de la Estructura Institucional del MERCOSUR, con énfasis en la reducción 

de las asimetrías entre los Estados Partes.  

 Promoción del desarrollo de terceros países u otros procesos de integración. 

 Profundización del relacionamiento externo del MERCOSUR por medio de la 

cooperación horizontal y triangular. 

 

                                                 
173 Política de cooperación, MERCOSUR. Consultado el 8 de octubre de 2014. Disponible en 
http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp. 
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Las modalidades de cooperación del MERCOSUR incluyen a todos los proyectos 

y/o programas de cooperación con Organismos Internacionales, Asociaciones 

Regionales o países extrazona en los cuales el MERCOSUR es el beneficiario.  La 

cooperación recibida por el MERCOSUR tiene como objetivo fortalecer el proceso 

de integración regional de acuerdo con las prioridades definidas por los órganos 

decisorios del MERCOSUR, esta cooperación se implementará por medio de los 

órganos de la estructura institucional, de acuerdo con sus programas de trabajo 

aprobados por los órganos decisorios y respetados las competencias del GCI. Los 

proyectos que se desarrollen bajo dicha modalidad, deberán estar amparados en 

acuerdos suscritos entre el MERCOSUR, a través del GMC y el cooperante174 

 

3.3.3 Resultados en la República de Venezuela como miembro de 

la Integración regional MERCOSUR 

Existen factores que dinamizan las relaciones del MERCOSUR con la adhesión de 

Venezuela a esta integración, como una mayor cooperación en el cono sur de 

América, otro factor importante son las reservas energéticas de Venezuela, las 

cuales ofrecen una nueva dimensión económica a Paraguay, Uruguay, Argentina y 

por supuesto, un complemento a los magnos recursos energéticos de Brasil, las 

naciones fundadoras de esta integración regional otorgaron a Venezuela un voto de 

confianza para acogerlo como primer miembro pleno, situación que Venezuela 

                                                 
174 Política de cooperación, MERCOSUR. Consultado el 8 de octubre de 2014. Disponible en 
http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp. 
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deberá corresponder con responsabilidad, aceptando y delineando sus intereses 

particulares acorde de  los lineamientos del grupo. 

 

Por su parte Venezuela como miembro pleno de esta integración ha buscado en 

diversas ocasiones influenciar y rediseñar las políticas rectoras del MERCOSUR, si 

Paraguay, Argentina,  Uruguay y por último Brasil comienzan a ceder  parte de sus 

intereses a las propuestas integracionistas de Venezuela, la integración regional del 

cono sur de América rediseñara sus posiciones de poder y Brasil comenzara a 

perder el liderazgo que ha mantenido en la región, incluso en el escenario menos 

predecible Brasil cedería su liderazgo a la nueva nación integrante, Venezuela.175 

 

Existía en el MERCOSUR una preocupación por que el Presidente venezolano 

pudiera intentar utilizar este bloque de integración como una nueva plataforma en su 

enfrentamiento con Estados Unidos176, sin embargo, esta situación está aún por 

definirse debido a la muerte de Hugo Chávez177 y al ascenso de Nicolás Maduro 

Moros a la Presidencia Venezolana, quien afirma seguir la filosofía bolivariana y las 

                                                 
175 Briceño Ruiz, José, s/f,  “El MERCOSUR y el ALBA en la estrategia de integración de Venezuela, 
Cuadernos Latinoamericanos, año 17, n°30, 2006,  Centro experimental de estudios latinoamericanos, pp116. 

176 Hugo Chávez ha señalado que se requiere un cambio interno en "la estructura del MERCOSUR, los 
objetivos, el acento social, el tratamiento justo a las desigualdades internas de los países, el incremento del 
comercio, el incremento del desarrollo integral, la unidad política". Por ello, ha insistido en la necesidad de 
crear un "nuevo MERCOSUR", basado en la solidaridad, reciprocidad y cooperación. 

177 El fallecimiento del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez se produjo el martes 
5 de marzo de 2013 en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo de la ciudad de Caracas, sitio en el cual se 
encontraba recibiendo tratamiento médico para poder aliviar una infección respiratoria contraída durante la 
última intervención quirúrgica que se le practicó para combatir un cáncer que lo aquejaba, tras estar casi tres 
meses internado en el Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas (CIMEQ) de La Habana (Cuba). 



 
173 

 

políticas comerciales implementadas por su antecesor. A siete meses de la muerte 

de Chávez el escenario integracionista que planteó este político no se vio modificado 

por el actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sin embargo es aún dudoso 

el futuro de la estrategia integracionista que utilizará este nuevo presidente. 

 

En materia de intercambio comercial, en el capítulo dos, se expusieron las 

siguientes gráficas, donde  se puede observar el dinamismo comercial que acontece 

entre Venezuela sus socios comerciales del MERCOSUR, siendo el miembro pleno 

más reciente ha demostrado que los lazos comerciales que mantenía con algunos 

de los integrantes de la región, como Brasil, lo han colocado en una posición 

victoriosa que ha superado las cifras de intercambio comercial de a Paraguay y 

Uruguay; en opinión de la autora Venezuela aún está por definir el papel que 

asumirá en esta integración regional debido al corto periodo que lleva en esta 

plataforma integracionista. 

 

Grafica 3 Exportaciones en el MERCOSUR Por país de origen, capítulo I, pp 77. 

Grafica 4 Exportaciones en el MERCOSUR Por país de origen, capítulo I, pp 78. 

Gráfica 5. Importancia relativa del mercado regional MERCOSUR, capítulo I, pp 80. 
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3.4 Liderazgo geopolítico de Venezuela en América Latina 

impulsado por la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra 

América (ALBA) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 

 
La República de Venezuela ha diseñado y fomentado un proyecto geopolítico 

regional que pretende crear un movimiento donde se agrupen los gobiernos de 

izquierda en el continente latinoamericano, este proyecto apunta a la creación de 

nuevos polos de poder y al debilitamiento de la hegemonía  estadounidense, 

pretende con estas premisas colocarse como una potencia líder en el hemisferio 

americano, en este contexto los recursos energéticos desempeñan un papel 

fundamental.178   

 

La construcción de alianzas regionales y bilaterales instituidas  por valores 

económicos, políticos y sociales fueron parte de  la  estrategia geopolítica de 

Venezuela para consolidarse como una nación hegemónica, el petróleo ha sido un 

pilar fundamental para conseguirlo, como se muestra en el presente capítulo en 

materia de intercambio con Cuba, el Petróleo fue utilizado como una moneda de 

cambio por médicos cubanos. La creación del ALBA como iniciativa unilateral de 

Venezuela pretendió consolidar este proceso de integración como un bloque 

latinoamericano de poder y al mismo tiempo una plataforma de confrontación en 

contra de sus adversarios ideológicos. 

                                                 
178 González Urrutia Edmundo, La Política Exterior de Venezuela y la Nueva Geopolítica Internacional, 
Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, 2008, pp 1-9. 
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En conjunto, el ALBA es una integración regional pequeña, sin embargo  para 

Venezuela significa un bloque latinoamericano de poder, basado en una 

institucionalidad que promueve una democracia participativa con inclusión en los 

pueblos, al tiempo que busca disminuir los centros hegemónicos, pretende 

incrementar el desarrollo de movimientos alternativos que promuevan una nueva 

geopolítica mundial que este conformada por un mundo multipolar con diversos 

polos de poder y pretende colocarse como uno de ellos.179 

 

En opinión de la autora el nacimiento del ALBA, la siguiente información ilustra la  

tendencia de liderazgo geopolítico de Venezuela, ya que se muestran la información 

estadística de los Estados miembros de dicha integración, se puede observar que 

Venezuela tiene la población más grande de los socios comerciales y cuenta con el 

Producto  Interno Bruto más amplio de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
179 González Urrutia Edmundo, La Política Exterior de Venezuela y la Nueva Geopolítica Internacional, 
Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, 2008, pp 1-9. 
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Cuadro 11 

Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América,  Estadísticas  

ALIANZA BOLIVARIANA PARA LOS PUEBLOS DE NUESTRA AMERICA (ALBA) 

PAÍS Población (millones) Superficie territorial (km2) PIB (millones) 

Antigua y Barbuda  90,900 440 1,269,117 

Estado Plurinacional de Bolivia 10,56 1,099,000 34,175,832 

Mancomunidad de Dominica 72,341 48,440 537,777,777 

República de Cuba 11,379,111 109,900 77,149,700 

República de Ecuador 15,902,916 283,600 100,543,173 

República de Nicaragua 6,013,913 129,500 11,805,641 

República de Venezuela 30,693,827 916,400 509,964,084,931 

San Vicente y Las granadinas 109,360 109,400 728,696,703 

TOTAL 64,262,368 2,696,680 511,455,502,874 
 
Elaboración propia con datos con datos obtenidos del Banco Mundial y La información geográfica del mundo, Google earth, 
Consultado el 04 de Diciembre de 2015, Disponible en http://datos.bancomundial.org/pais y 
https://www.google.es/earth/index.html 
 
 
A continuación se observa  la región geográfica que comprende el ALBA, en su 

conjunto cuenta con una superficie territorial de  2, 696, 680 kilómetros cuadrados, 

se observa que los socios de esta integración comparten la región de América 

Latina, sin embargo, no comparten fronteras comunes, en opinión de la autora este 

factor es importante para que la región tenga un intercambio comercial escaso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.es/earth/index.html
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Gráfico  1 

Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Región geográfica 

Miembros plenos: Cuba, Venezuela, Antigua y Barbuda, Dominica, Ecuador, 

San Vicente y las Granadinas 

 

Elaboración propia de acuerdo a las naciones que integran el ALBA 

 

El mercado Común del Sur es la integración más grande de América Latina, se 

muestra como una plataforma de poder en la región debido a que sus Estados 

miembros tienen un PIB  que representa más de la mitad del PIB de la región 

latinoamericana, aunado al solido intercambio comercial entre sus integrantes180. 

 

La adhesión de Venezuela al Mercado Común del Sur en 2012 es un pilar 

fundamental para posicionarse en la región latinoamericana como un líder, de 

acuerdo a la política exterior implementada por el ex presidente venezolano Hugo 

Chávez, en opinión de la autora, Venezuela logró posicionarse como un pilar 

                                                 
180 Consultar Capítulo 2, grafica 1 Evolución del comercio intrarregional MERCOSUR, pp74, grafica 2 
Evolución del comercio intrarregional MERCOSUR, pp  76, grafica 3 Exportaciones en el MERCOSUR por 
país de origen, pp 77, grafica 4 Exportaciones en el MERCOSUR Por país de origen, pp 78. 
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importante en dicha región debido al segundo lugar que ocupa, después de Brasil 

en Producto Interno Bruto de la región, como se  puede observar en el siguiente 

cuadro. El intercambio comercial entre Venezuela y los Estados del Mercosur  es 

dinámico, entre sus principales socios comerciales se encuentran Colombia, Brasil, 

y Ecuador181. 

 

Cuadro 12 

Mercado común del Sur, Estadísticas 

MERCADO COMUN DEL SUR (MERCOSUR) 

2013-2014 Población (millones) Superficie territorial PIB (millones) 

Estado Plurinacional de Bolivia 10,561,887 1,099,000 34,175,832 

República de Argentina 42,980,026 2,780,000 540,197,457 

República de Paraguay 6,553,000 406,800 30,984,747 

República de Venezuela 30,693,827 916,400 509,964,084,931 

República Federativa del Brasil 206,077,898 8,516,000 2,346,118,175,000 

República Oriental del Uruguay 3,419,516 176,200 57,471,227 

TOTAL 300,286,154 13,894,400 2,856,745,089,194 
 
Elaboración propia con datos con datos obtenidos del Banco Mundial y La información geográfica del mundo, Google earth, 
Consultado el 04 de Diciembre de 2015, Disponible en http://datos.bancomundial.org/pais y 
https://www.google.es/earth/index.html 
 

A continuación se muestra el espacio geográfico del Mercado Común del Sur, su 

superficie territorial es de 13 894 400 kilómetros cuadrados, se puede observar que 

es una extensa región, la cual representa el 66 % de América Latina, la vecindad 

geográfica entre sus miembros es un factor clave que impulsa el intercambio 

comercial en la plataforma, Brasil prevalece como líder, este escenario se define ya 

que su territorio es el de mayor superficie y comparte frontera terrestre con todos 

                                                 
181 Consultar Capítulo 1, cuadro 5, Los principales socios comerciales de Venezuela pp 115. 
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sus socios comerciales, asimismo tiene el PIB más grande de toda la región con  2, 

346  billones de dólares. La importancia de Venezuela en esta integración regional 

se centra en sus recursos energéticos, siendo nación con más recursos petroleros. 

 

Gráfico 2 

Mercado Común del Sur, Región Geográfica 

Miembros plenos: Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela 

 

 

Elaboración propia de acuerdo a las naciones que integran el MERCOSUR 

 

 

La creación del ALBA y el ingreso al MERCOSUR por parte de Venezuela le otorga 

un papel estratégico en la geopolítica de la región latinoamericana, en opinión de la 

tesista, se consolida como una nación líder, por medio de la creación de alianzas 

comerciales, sociales y políticas, como se muestra en el siguiente cuadro, si se unen 

la población de ambas integraciones regionales, tienen el 62% de la población total 

de América Latina, así como el 69% del territorio de la región y lo más destacable, 

en estas naciones se concentra el 60 % del Producto Interno Bruto de América 

Latina, cifras proyectan a estas regiones como polo de poder en el hemisferio 

Americano y a Venezuela con un poder de decisión más influyente en su región. 
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Cuadro 12 

Mercado Común del Sur & Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra 

América & América Latina 

ALBA & MERCOSUR & AMÉRICA LATINA 

  
Población            
(millones) 

Superficie          
territorial 

PIB                                        
(mil millones) PIB % Territorio % Población % 

AMERICA 
LATINA Y EL 
CARIBE TOTAL 525,200,000 21,069,501 4,764,000,000,000 100% 100% 100% 

ALBA & 
MERCOSUR 323,292,808 14,575,680 2,858,202,331,305 60% 69% 62% 

AMERICA 
LATINA Y EL 
CARIBE (RESTO) 201,907,192 6,493,821 1,905,797,668,695 40% 31% 38% 

 

 

Elaboración propia con datos con datos obtenidos del Banco Mundial y La información geográfica del mundo, Google earth, 
Consultado el 04 de Diciembre de 2015, Disponible en http://datos.bancomundial.org/pais y 
https://www.google.es/earth/index.html 
 

El siguiente mapa ejemplifica las directrices de la geopolítica en América Latina, las 

cuales muestran en el poder de decisión de las naciones líderes de las plataformas 

regionales, Brasil y Venezuela, la superficie territorial que abarca el ALBA y el 

MERCOSUR es de 14, 575, 680 kilómetros cuadrados, más de la mitad del territorio 

latinoamericano, en opinión de la autora, las dos plataformas regionales en conjunto 

forman un bloque económico y político que tiene poder de influencia en decisiones  

regionales y globales. 
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Gráfico 3 

Mercado Común del Sur & Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra 

América, Espacio Geográfico 

 

 

Elaboración propia 

 

Venezuela al mando del ex presídete Hugo Chávez se situó como un líder en el 

ALBA y es un pilar fundamental en el MERCOSUR, logro integrarse en la mayor 

parte del territorio latinoamericano por medio de integraciones regionales o tratados 

bilaterales182, esto fortalece su estrategia geopolítica, para posicionarse como parte 

de un bloque de poder en América Latina. 

  

3.5 Conclusión 

En opinión de la autora  el gobierno de Venezuela dirigido por el ex presidente  Hugo 

Chávez, promulgó una política exterior basada en tres pilares fundamentales,  el 

primero fue un contundente rechazo a las políticas antineoliberales y 

                                                 
182 Consultar Capítulo 3, cuadro 3 Acuerdos comerciales de Venezuela, página 112. 
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antiimperialistas emanadas de Estados Unidos y el capitalismo, el segundo pilar era 

colocar a Venezuela como un líder en América Latina y el mundo y el tercer pilar 

fue el impulso de integraciones regionales en América Latina en aras de crear un 

polo de influencia en la región para lograr sus objetivos particulares. 

 

La creación del ALBA nace como una propuesta unilateral del ex líder venezolano 

Hugo Chávez en representación de Venezuela, donde,  a consideración de la tesista 

pretende crear más que una integración regional en América Latina, una plataforma 

de enfrentamiento a las políticas neoliberales de los Estados Unidos, esta opinión 

se basa en la escasa interacción de los Estados miembros y al estancamiento en 

categoría de una zona de libre comercio, que de acuerdo al tratado constitutivo se 

pretendía llegar a una unión total como una patria grande.  

 

Al impulsar el ALBA Venezuela pretendía consolidar un liderazgo en Sur América y 

Centro América, ya que de todos los Estados miembros, Venezuela es la que cuenta 

con mayor desarrollo económico y tiene la mayor parte del Producto Interno Bruto 

de la región, los beneficios que obtiene Venezuela al formar el ALBA son consolidar 

su poder en esa región de América Latina, acceso preferencial a los mercados de 

sus socios comerciales y una influencia en el sistema mundial por medio de esta 

plataforma integracionista. 

 

Los resultados del presente trabajo vislumbran el cumplimiento de la hipótesis 

planteada, de acuerdo a la investigación, se manifestó que  las razones que  
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impulsaron a Venezuela a formar el Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 

América fueron de carácter político, ideológico y social, esta nación logro trasladar 

su política exterior antiestadounidense y anticapitalista a la integración regional  

ALBA aprovechando su desarrollo económico y su jerarquía de líder, el instrumento 

clave para lograrlo fue el petróleo aplicado como moneda de cambio entre sus 

socios comerciales, los indicadores de esta conjetura se describen en el capítulo 

tres.  

 

Los resultados también describen que la premisa expuesta por el ex gobernante 

Venezolano Hugo Chávez de crear una integración regional que fuera proliferando 

hasta abarcar toda América Latina no fue realmente su prioridad como líder del 

ALBA, este dirigente pretendía con más impulso optimismo formar un bloque 

antiestadounidense y su prioridad en esta plataforma no fue comercial, esto se 

observa en el capítulo dos, donde se describen los parámetros de la baja interacción 

social y económica entre los socios. 

 

El ingreso de Venezuela al Mercado Común del Sur como se planteó en la hipótesis 

fue primordialmente económico,  le otorgo ventajas en materia de comercio exterior, 

como preferencias arancelarias en mercado de sus socios, en el capítulo tres se 

exponen los aspectos económicos más destacables de Venezuela y se observa que 

varios de los integrantes del MERCOSUR ya tenían actividad comercial destacable 

con la nación, uno de ellos es  Brasil, quien se encuentra entre sus principales socios 

comerciales hasta 2013. 
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Esta investigación arrojo un dato inesperado, mostró que el MERCOSUR en 

algunos casos en materia de integración social, como movilidad estudiantil es más 

sólida que en el ALBA, información se encuentra puntualizada en los capítulos dos 

y tres, otro dato relevante que es que además del interés económico que mostro 

Venezuela para ingresar al MERCOSUR, busca aplicar su política exterior 

antiestadounidense en dicha plataforma regional, incluso ha propuesto reformar el 

tratado constitutivo a fin de incluir nuevos ámbitos de negociación, como sociales, 

políticos  y culturales, sin embargo las naciones  Brasil, Paraguay y Uruguay no han 

doblegado sus principios rectores e incluso  demuestran preocupación que 

Venezuela utilice su integración regional como una plataforma de enfrentamiento 

con Estados Unidos, estas naciones no se niegan a establecer relaciones 

comerciales con esta potencia y  de llevarse a cabo sus condiciones son equidad 

para todos los miembros.  

 

El próximo escenario de Venezuela en materia de integración regional y dinamismo 

comercial es incierto debido al fallecimiento de su líder Hugo Chávez en 2013, la 

participación de Venezuela en el ALBA y el MERCOSUR según el sucesor del ex 

líder venezolano, Nicolás Maduro, segura las premisas de su antecesor. 
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