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Resumen

La Comunidad del Caribe (Caricom) es una integración de características 
inconfundibles, donde las catástrofes ambientales, el escaso crecimiento y 
desarrollo, los problemas de diversificación de actividades económicas y las 
carencias sociales, llevaron a los países a creer en una integración para mejo-
rar la realidad en la que viven. Al paso de varias décadas la región no ha po-
dido dar el paso hacia una integración más compleja que la simple comercial, 
en donde el sector primario prevalece y mantiene a la región dependiente de 
ayudas y ventajas comerciales para subsistir, imposibilitándola para lograr 
una coerción internacional sana.
Palabras clave: integración, compromiso, sector primario, catástrofes, ventajas 
comerciales.
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Abstract

The Caribbean Community (Caricom) is an integration with unmistakable 
characteristics where ambient catastrophes, poor growth & development, 
problems with diversification of economic activities and social lacks lead the 
countries to believe in integration to get better reality where they live. De-
cades later of the beginning of integration, the region cannot get closer to a 
complex integration, being just a simple commercial one, where the primary 
sector prevails and keeps the region dependent of aid and commercial ad-
vantage to subsist, making it impossible for a healthy international coercion.
Keywords: integration, commitment, primary sector, catastrophes, commer-
cial advantages.
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Introducción

La Comunidad del Caribe, conocida como Caricom, es otro de los in-
tentos de los países americanos por formar una integración. Surgida en 
1973, la Caricom cuenta con 15 países que forman parte de ella. Sin em-
bargo, ésta no ha logrado una integración tan completa hasta la fecha. 
Esto debido a los problemas estructurales que sufren los países. La falta 
de desarrollo es una constante en los países de la Caricom, y aunado a 
esto, muchos de los países más desarrollados de la región han tardado 
en adoptar las medidas requeridas para lograr la integración.

La Caricom y sus países miembros han desplazado la integración 
regional a favor de la resolución de muchos de los problemas de cada 
país. Es por ello que ha sido un proceso de integración bastante lento 
y en el que las cumbres y los tratados no han alcanzado a obtener los 
resultados deseados. Desde sus inicios, los intentos de establecer un 
mercado único se han topado con muchos obstáculos que, hasta el día 
de hoy, la Caricom busca resolver.

No sólo la situación económica y política ha presentado dificulta-
des para la integración de la Caricom; debido a su localización geo-
gráfica que se encuentra inmersa en una zona de alto riesgo debido a 
los huracanes que se presentan en el Caribe, a lo que se le suman los 
temblores que se han presentado en la zona. Por ejemplo, el devasta-
dor terremoto que sufrió Haití en enero de 2010.

Sin embargo, pese a que los resultados no han sido los mejores 
para la Caricom, también es una realidad que este proceso de integra-
ción ha servido para unir, de alguna manera u otra, a distintos países 
caribeños, mismos que debido a sus propias condiciones han tenido 
dificultades para adaptarse a la nueva agenda global que requiere paí-
ses más industrializados.

De igual manera, los esfuerzos de la Caricom siguen presentes hoy 
en día, por lo que es posible que con un mayor esfuerzo y con mayor 
formalidad en las reuniones (y en las acciones a ejecutar) la Caricom 
pueda fortalecerse. Asimismo, es necesario que haya un auténtico 
compromiso por parte de los países más desarrollados de la región en 
ayudar y apoyar a los menos desarrollados.

La Caricom cuenta con 15 países miembros y cinco países observa-
dores para mejorar su funcionamiento.
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1. Antecedentes

1.1. Situación geográfica

Mapa 1

Fuente: elaborado por Vanguardia.
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Cuadro 1
Adhesión de países de la Caricom

Año País
1973 Barbados

República Cooperativa de Guyana
Jamaica
República de Trinidad y Tobago

1974 Belice
Mancomunidad de Dominica
Granada
San Cristóbal y Nieves
Santa Lucía
San Vicente y las Granadinas
Montserrat

1983 Mancomunidad de las Bahamas
República de Surinam

1998
2002 – Miembro pleno

República de Haití

Fuente: Caricom, 2018. Elaboración propia.

La Caricom cuenta con 15 países miembros. Su sede se encuentra en 
Georgetown, Guyana. Ocupa un espacio de 462,472 kilómetros cua-
drados y su población alcanza los 18 millones 242 mil habitantes; su 
pib del año 2018 alcanzó cerca de 79 millones de dólares (Country Eco-
nomy, 2019).

1.2. Proceso de integración regional

La Caricom surgió en 1973 pero el proceso de integración de los paí-
ses caribeños es más antiguo que la fundación de la Comunidad del 
Caribe. Inspirados por los nuevos acuerdos que se firmaban, princi-
palmente en Europa, donde el Reino Unido (colonizador de muchos 
países caribeños) comenzaba a formar parte en acuerdos para el libre 
comercio, surgió la necesidad de lograr una integración caribeña. Así, 
en 1968, Barbados, Guyana, Antigua y Barbuda y Trinidad y Tobago 
firmaron un tratado estableciendo la Asociación de Libre Comercio 
del Caribe, conocida como Carifta por sus siglas en inglés. Tres meses 
más tarde se adhirieron Dominica, Santa Lucía, San Vicente, Granada, 
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San Cristóbal y Nieves. Ese mismo año, dos meses después ingresaron 
al acuerdo Jamaica y Montserrat, y en 1971 Belice también comenzó a 
formar parte (López Koll, 2000; Mariñas Otero, 1974).

Sin embargo, la Carifta fue una asociación que pese a que tuvo 
éxito con el acercamiento de estas naciones, también se quedó corto 
en algunos objetivos como la libertad de tránsito de mercancías y tra-
bajadores; los aranceles tampoco pudieron ser eliminados en su tota-
lidad como se pretendía. De esta manera, los dirigentes de los países 
decidieron que sería mejor continuar con la integración mediante otra 
institución (López Koll, 2000).

Después de cinco años de existencia de la Carifta, los jefes de los 
Estados decidieron que esta asociación necesitaba una reforma pro-
funda y se dieron cuenta de que por el tipo de economías menos de-
sarrolladas que había en la región, un mercado único sería una opción 
viable. Fue así como en abril de 1973, en la ciudad de Georgetown, Gu-
yana, los mandatarios firmaron la creación de la Comunidad del Ca-
ribe, conocida como Caricom por sus siglas en inglés (Brzovic, 2015).

Sin embargo, Brzovic (2015) recuerda que pese a su establecimien-
to previo, fue hasta el 4 de julio de 1973 cuando se formalizó la Cari-
com gracias a la firma del Tratado de Chaguaramas. Los principales 
objetivos de la Caricom son: fortalecer la integración económica, el 
establecimiento de coordinación con las políticas externas y adoptar 
mejores políticas relacionadas con diversos factores como la salud o la 
educación. Todo esto con el fin de resolver los problemas que se han 
presentado en estos países desde hace muchos años. Entró en vigor el 
1 de agosto del mismo año.

1.3. Variables económicas y sociales

En la Caricom no existen potencias económicas, si se consideran los 
datos obtenidos por los diversos indicadores económicos, como sí lo 
existen en otras regiones y países del mundo. Sin embargo, también es 
cierto que ciertos países como Trinidad y Tobago y Jamaica han conse-
guido industrializarse y mejorar sus capacidades con el avance de los 
años. Por su parte, otros países más pequeños y menos industrializa-
dos como lo son Las Bahamas y San Cristóbal y Nieves se han apoya-
do de su mismo tamaño y, en especial en el caso de Las Bahamas, de 
su turismo para establecer altos pib per cápita; esto especialmente si se 
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le compara con otros países más industrializados pero, a su vez, más 
desiguales y con una fuerte falta de cohesión social. Asimismo, es im-
portante subrayar que, al ser países muy pequeños algunos, no se ha 
obtenido toda la información que se buscaba para los parámetros de la 
presente investigación (Banco Mundial, 2019; The Global Economy, 2018; 
Naciones Unidas, 2018; World by Map, 2019; The World Factbook, 2017).

Cuadro 2
Variables económicas

Territorio 
(KM2) Población

PIB 
(millones 
de USD)

Deuda 
(millones de 

USD)

Importaciones 
(millones de 

USD)

Exportaciones 
(millones de 

USD)

Inv. Ext. Directa 
(millones de 

USD)
Trinidad y Tobago 5,128 1,369,000 23,284 2.15321×1010 10,190 9,668 382.9

Bahamas 10,010 372,000 12,928 1.756×1010 3,105 934.7 522
Jamaica 10,831 2,890,299 15,424 1.676×1010 5820 1,310 15,030

Barbados 430 286,000 5,172 4.49×109 1,515 482.5 11,167
Guyana 214,970 778,000 3,636 1.143×109 1,776 1,474 212

Haití 27,560 10,981,229 9,717 2.022×109 3,621 960.1 1,460
Surinam 156,000 563,402 3,84 1.235×109 1,570 1,976 87
Belice 22,806 374,681 1,912 1.327×109 944.4 483.4 77

Antigua y Barbuda 442.62 102,012 1,612 441,200 420.7 61.3 48
Santa Lucía 606 178,844 1,774 513,200 430.6 204.2 20

Granada 344 107,825 1,192 679,000 310.2 43.4 111
San Cristóbal y Nieves 261 55,345 1,005 187,500 264.4 58.4 50.9

San Vicente y las Granadinas 389 109,897 828 321,100 311.3 51.3 1,265
Dominica 751 73,925 485 288,600 198 47.4 31

Montserrat 102 5,215 63 1,040 33.67 5.7 No hay datos

Fuente: Banco Mundial, 2019; The Global Economy, 2018. Elaboración propia.

Los datos que proporciona la Caricom son de acceso actual, aún se en-
cuentran casos como Monserrat, donde se prevalece aún insuficiencia 
de información en inversión extranjera. Lo más relevante en este cua-
dro se presenta en relación con su deuda, la cual claramente expresa la 
situación de la comunidad, viéndose insuficiente para poder reducir 
su deuda y encontrando casos donde los exponenciales son tantos que 
suena ilógico que algún día esta deuda sea pagada. Se argumenta que 
si bien Trinidad y Tobago está a un paso de que su balanza comercial 
sea neutral, aún no se consigue en ninguno de los países (con excep-
ción de Surinam), y todos éstos, año con año generan un déficit que 
se refleja en el aumento de la deuda para poder pagar sus necesarias 
importaciones para subsistir. De igual manera parece que la inversión 
extranjera en los países que más perciben de ésta, como Jamaica y Bar-
bados, no han podido generar las condiciones necesarias para que los 
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impulse a mejorar su economía, estando muy lejos de que su balanza 
comercial se estabilice a medida que perciben inversión.

Cuadro 3
Variables sociales

Índice de Pobreza 
(porcentaje 

debajo de la línea 
de pobreza)

Educación 
(años de 

escolaridad, 
2010)

Desempleo 
(porcentaje)

Índice de natalidad 
(nacimientos por 

mujer)
PIB per cápita 

(USD) IDH
Trinidad y Tobago 17 9,2 4.5 1,73 16,223 .784

Bahamas 9.3 11,1 10 1,76 34,003 .807
Jamaica 16.5 9,6 10.4 1,99 5,392 .732

Barbados No hay datos 9,3 10.5 1,8 17,961 .800
Guyana 35 8,5 9 2,47 4,649 .654

Haití 58.5 4,9 13.4 2,85 857 .498
Surinam 70 7,2 9.1 2,34 5,799 .720
Belice 41 9,2 10.1 2,46 4,862 .708

Antigua y Barbuda No hay datos No hay datos 11 2,03 17,636 .780
Santa Lucía No hay datos No hay datos 15.7 1,44 10,61 .747

Granada No hay datos No hay datos 24 2,07 11,042 .772
San Cristóbal y Nieves No hay datos No hay datos 5.1 1,78 18,203 .778

San Vicente y las Granadinas No hay datos No hay datos 18 1,9 7,491 .723
Dominica 29 No hay datos 23 2,39 6,977 .715

Montserrat No hay datos No hay datos 5.6 1,28 11,582 No hay datos

Fuente: Naciones Unidas, 2018; World by Map, 2019; The World Factbook, 2017.

Los datos son tan escasos en algunos países para medir su índice de 
pobreza y educación, que claramente hacen referencia a la falta de 
atención que sufren los sectores sociales; si bien el cuadro anterior 
donde proporcionamos los datos económicos estaba casi completo, 
en este cuadro se puede apreciar que las variables sociales que están 
completes están ligadas al escenario económico, contrariamente a 
aquellas variables que son específicas para conocer los problemas 
sociales, como la pobreza y la educación, donde se puede concluir que 
aparte de la falta de interés por conocer el estado de estas variables 
sociales, los países que sí cuentan con información de ello como 
Haití, Surinam y Belice, reflejan una clara línea de pobreza marcada 
en límites extremos en ellos y una falta de capacidad por lograr los 
objetivos en educación que se presentarán en los apartados siguientes 
de alcanzar los 12 años de formación educativa aún no logrados.
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2. Proceso histórico

Esquema 1

Fuente: Caricom, 2016. Elaboración propia.

2.1. Primera etapa de la Caricom (1973-1989)

La Caricom y el Mercado Común (separados en un inicio) se estable-
ció el 4 de julio de 1973 con la firma del Tratado de Chaguaramas, 
suscrito, en principio, por cuatro países: Barbados, Jamaica, Guyana y 
Trinidad y Tobago. La Comunidad comenzó a funcionar el 1 de agosto 
del mismo año y un año después, en 1974, se incorporaron ocho países 
más (López Koll, 2000).

Una vez que comenzó a funcionar la nueva comunidad, de inme-
diato se presentaron problemas dentro de ella ya que Jamaica y Gu-
yana, por aquel entonces dos de los países más desarrollados de la 
región, se opusieron al mercado común ya que consideraban que ellos 
tenían mucho qué perder y poco qué ganar. De la misma manera, el 
arancel común nunca llegó a suceder pese a ser uno de los principales 
objetivos de la Comunidad. Sin embargo, también es cierto que hubo 
algunos aspectos positivos, como la coordinación entre los países y 
una búsqueda del desarrollo industrial (Liendo, 2012).
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López Koll (2000) afirma que el modelo económico y político que 
siguieron los países de la Caricom durante esta primera etapa fue un 
modelo estatista de sustitución de importaciones, control de los mer-
cados e inflación relativamente moderada. Sin embargo, también in-
fluyó la inversión extranjera directa a la que se le facilitaron, en medi-
da de lo posible, las condiciones para invertir. Después vino el modelo 
capitalista, por un lado, y un socialismo democrático (en el que los 
capitales privados y públicos participaban, a la vez que el Estado con-
trolaba los medios de producción) por otro, especialmente en Jamaica. 
Los países eran libres de elegir qué sistema se les acomodaba mejor.

Aun así, para Bravo (2005) la separación inicial de la Caricom en 
una Comunidad y en un Mercado Único demuestra que los países sa-
bían que una verdadera integración iba a ser complicada por la dife-
rencia de capacidades entre los países. A esta falta de coordinación e 
integración inicial se le sumaron otros factores importantes como el 
comienzo del declive socialista en el mundo y la crisis que sufrió Amé-
rica Latina y el Caribe a causa de la deuda externa durante la década 
de los ochenta. Estos factores obligaron a los países de la Caricom a 
plantearse un nuevo modelo para el funcionamiento de la Comunidad.

2.2. Segunda etapa de la Caricom (1989-2001)

Debido a la etapa de liberalización de mercados que promovía el sis-
tema capitalista estadounidense (sumado a que la Unión Soviética co-
menzaba a fracturarse internamente) dieron como resultado un nuevo 
sistema económico en el que la economía comenzaba a liberalizarse, 
a la vez que había una mayor cooperación entre las economías de los 
distintos países. Los jefes de Estado de los países de la Caricom, re-
conociendo que era necesario formar un bloque económico que les 
permitiese hacer frente a este nuevo sistema, se proclamaron a favor 
de una serie de medidas y de políticas que profundizaran la integra-
ción. Aparte de fomentar una mayor integración, también se buscaba 
establecer una economía y un mercado único. Todos estos puntos se 
trataron en la X Cumbre de Jefes de Estado, en Grand Anse, Granada, 
en 1989 (Carrington, s/f).

La Declaración de Grand Anse sirvió para fortalecer el proceso de 
una integración que había sido bastante irregular y fortaleció nueva-
mente a la Caricom. Gracias a los puntos incluidos en ésta, se esta-
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bleció el objetivo de la libre movilidad de las personas, eliminando 
la necesidad de permisos o visas laborales por primera vez, aunque 
este proceso continúa fortaleciéndose al día de hoy. Es decir, no se ha 
cumplido en su totalidad (Rhonda King, 2014).

Para Girvan (2001), la Caricom tomó un segundo aire durante 
aquellos años, ya que los países se encontraban alejados de las crisis de 
los años ochenta y existía un mayor sentimiento de integración, ya que 
el mundo se encontraba inmerso en una era de mayor información, a 
diferencia de la década de los setenta, cuando la Caricom parecía una 
especie de experimento caribeño que no duraría por mucho tiempo.

A partir de 1989, tras la Declaración de Grand Anse, y hasta el año 
2001, los jefes de Estado comenzaron a generar diferentes protocolos 
para adaptar la Declaración de Grand Anse al Tratado de Chaguaramas. 
En total se sumaron nueve protocolos que constituyeron en general 
la primera noción de reconfigurar el Tratado de Chaguaramas, cuyos 
postulados ya habían quedado rebasados por la nueva economía y 
política globales (González y Álvarez, 2016).

2.3. Tercera etapa de la Caricom (2001- presente)

En 2001, gracias a los nuevos protocolos que se ajustaban al Tratado 
de Chaguaramas desde finales de la década de los noventa, los man-
datarios de los países de la Caricom decidieron que era momento de 
reforzar el antiguo Tratado para ajustarlo a las necesidades modernas 
de las naciones. Fue así como en 2001 se firmó el Tratado Revisado de 
Chaguaramas, que incluía el Mercado y la Economía Únicos (conoci-
do como csme, por sus siglas en inglés) y que reforzaba otros puntos 
como la libre movilidad de mercancías y personas, a la vez que esta-
blecía nuevos puntos como el comercio electrónico, la diversificación 
del transporte y reconocer la falta de convergencia para que las econo-
mías más desarrolladas puedan cooperar con las menos desarrolladas 
para salir adelante (González y Álvarez, 2016; Caricom, 2018).

Martínez Alfonso (2013) afirma que la revisión del Tratado de Cha-
guaramas pretende conseguir tres objetivos fundamentales: la coope-
ración económica, la cooperación funcional en diferentes áreas que 
son de relevancia para los países y la coordinación para la negociación 
económica externa y la política exterior. Para obtener la cooperación 
económica que se requerirá es necesario que exista una liberalización 
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de los mercados, la creación de una unión aduanera y el estableci-
miento de una economía y mercado únicos.

Por su parte, González y Álvarez (2016) afirman que esta revisión 
del Tratado de Chaguaramas consistiría en dos etapas principales: 
de 2006 a 2009 se debía implementar el mercado único para los paí-
ses miembros y de 2010 a 2015 habría de darse la economía única. 
Mientras tanto, de 2001 a 2006 se les daba un margen a los países de 
comenzar a homogenizar sus políticas de manera que se lograra una 
convergencia para cumplir con las dos etapas.

Durante esta nueva etapa la Caricom ha comenzado a cooperar 
con otras regiones como la Unión Europea en la Cariforum o con otros 
socios estratégicos como lo son México y Cuba (sice, 2009). Sin em-
bargo, la Caricom a la fecha no ha logrado integrarse de una manera 
adecuada, pese a que ha habido algunos avances importantes en esta 
última etapa, como la implementación de la Corte de Justicia del Ca-
ribe, la realidad es que la economía de la región sigue siendo muy 
poco convergente. A esto se le añaden factores como la vulnerabilidad 
geográfica de la región y la poca diversificación de productos, que no 
le han permitido lograr una integración más importante (sela, 2014).

Cuadro 4
Tratados y declaraciones más importantes 
de la Caricom según sus respectivas etapas

Tratado/Declaración/Acuerdo Año ¿Qué establecía?
Tratado de Chaguaramas 1973 Fue un hibrido jurídico que separaba la 

Comunidad del Caribe, del Mercado Común.
La separación legal de estas dos instituciones 
se formalizó con el Tratado de la Comunidad 
del Caribe y el Anexo del Mercado Común.
Promover y fortalecer la expansión y la 
integración económica.
Establecer una coordinación de la política 
exterior.

Declaración de Grand Anse 1989 Los países reconocen que hace falta una mayor 
integración para ajustarse a la nueva agenda 
económica mundial.
Comienzo de cooperación con otras regiones.
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Tratado/Declaración/Acuerdo Año ¿Qué establecía?
Tratado Revisado de 
Chaguaramas

2001 Se añaden nuevos protocolos, principalmente 
económicos.
Ayudar a los países menos desarrollados para 
lograr una mayor convergencia.
Diversificar el transporte.
Mejorar la calidad de vida de las poblaciones.

Fuente: Caricom, 2016. Elaboración propia.

3. Estructura institucional

Esquema 2

Fuente: Brzovic, 2015; Caricom, 2018B. Elaboración propia.

La estructura institucional de la Caricom es bastante sencilla: las Cum-
bres de Jefes de Gobierno son las encargadas de generar las nuevas 
políticas y definen la estrategia general a seguir para la organización. 
De ellas se desprende el Consejo de Ministros de los países miembro 
y la Secretaría General de la Caricom. Estas dos instituciones son los 
principales encargados de revisar la ejecución de la toma de decisio-
nes de las Cumbres. Asimismo, en la jerarquía siguen los cuatro con-
sejos de la Caricom: el Consejo de Planificación y Finanzas, el Consejo 
de Comercio y Desarrollo Económico, el Consejo de Relaciones Inter-
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nacionales y de la Comunidad, y el Consejo de Desarrollo Humano y 
Social (Brzovic, 2015).

Estos cuatro consejos son los encargados de la supervisión de otros 
comités y organismos. En el caso del Consejo de Planificación y Finan-
zas, hay dos organismos en su jurisdicción: el Comité de los Goberna-
dores de los Bancos Centrales de cada país miembro y el Comité de 
Presupuesto que se encarga de destinar los recursos económicos de la 
Caricom. Asimismo, el Consejo de Comercio y Desarrollo Económico 
supervisa al Instituto Agrícola del Caribe, al Mecanismo Regional de 
Pesca (recordando que esta actividad es importante para las econo-
mías del Caribe), la Administración para el Desarrollo, que busca una 
competencia económica más justa y mayor desarrollo para los países, 
y la Comisión de Competencia. Por su parte, el Consejo de Relaciones 
Internacionales y de la Comunidad supervisa las ejecuciones del Co-
mité de Asuntos Legales, encargado de la aplicación del derecho en 
diferentes situaciones que se puedan presentar. Por último, el Consejo 
de Desarrollo Humano y Social supervisa la Comunidad del Caribe 
del Cambio Climático, misma que busca el combate ante las nuevas 
amenazas climáticas, la Agencia de Desastres Naturales del Caribe, 
que auxilia en los desastres naturales y el Centro de Energías del Cari-
be, que regula la utilización de energías en los países miembros (Cari-
com, 2018B; Brzovic, 2015).

Por su parte, la Corte de Justicia del Caribe, establecida en 2003, es 
una institución independiente creada por la Caricom que se encarga 
de la impartición de justicia en los países miembros. A su vez es la ins-
titución clave en la resolución de conflictos que se presenten gracias al 
Tratado Revisado de Chaguaramas (Caricom, 2018).

4. Análisis de la dimensión política institucional

4.1. Diálogo político interno

La Caricom, en su trayectoria desde su creación en 1973 ha comparti-
do un escenario de diálogo político con sus integrantes regionales en 
cumbres anuales, celebradas por los jefes de Estado de cada país con la 
intención de avanzar en los temas de interés y desafíos para el Caribe.
La primera cumbre que se realizó por parte de la Caricom tuvo origen 
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en 1974, con temas como abasto de energía y política para la agricultura, 
como una visión de subsanar las necesidades de abastecimiento y 
autosuficiencia de la región. Una cumbre al año siguiente sostuvo 
el interés por participar con otros países y mejorar sus relaciones 
internacionales: 1ª Cumbre en Bridgetown, Barbados.

En el lapso de 1975 a 1982 fue la única vez que se suspendieron 
las cumbres anuales, a medida que se retomaron, los temas siguieron 
dando prioridad a la intención de la integración de la región y su diá-
logo vecinal y se presentó la atención por los problemas que tenían los 
Estados menores de la Caricom. Al paso de las cumbres (2ª Cumbre en 
Basseterre, San Cristóbal y Nieves, 3ª Cumbre en Ocho Ríos, Jamaica), 
el panorama falto de integración y malos logros de las políticas por 
impedimentos individuales de algunos países, los temas de interés 
continúan en voz de la cooperación pero ahora con una visión sur-
sur y con una perspectiva de reactivar el comercio en la región, que 
se estaba perdiendo a medida que el interés por la integración no era 
prioridad de los Estados (Caricom, 2019).

Un hito importante para la Caricom fue la convención de Gran 
Anse (10ª Cumbre en Grand Anse, Granada) en Granada 1989, la co-
munidad tenía la noción y el interés por prepararse para afrontar los 
nuevos paradigmas globales. Sus políticas fueron alineadas a la nueva 
conformación geopolítica mundial, intentando así no quedar fuera de 
la jugada internacional.

Años más tarde serían las mismas cumbres las que intentarían im-
pulsar a la región a la conformación de un mercado común y una mo-
neda única ya en la década de los noventa, sabiendo que la capacidad 
de participar en el ámbito internacional de los países no contenía el 
peso por individuo, las políticas se intentaron alinear con base en la 
participación regional con el ámbito internacional, especialmente con 
otras regiones del planeta.

Para poder mitigar los impactos de su posición geográfica y el 
constante atosigamiento de la naturaleza, las políticas ambientales son 
un importante atributo de la década, donde los jefes de Estado coin-
cidían en la importancia de atender las cuestiones medioambientales 
(12ª Cumbre en Basseterre, San Cristóbal y Nieves) que propiciaban 
deterioros constantes al desarrollo humano en los Estados de la Cari-
com (Caricom, 2019).
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El financiamiento y su percepción regional toma una mayor im-
portancia en la Cumbre de Guyana 1995, donde se da importancia al 
desarrollo de nuevos financiamientos regionales, y en Barbados para 
el siguiente año se crea un fondo de inversión del Caribe, para contar 
con liquidez para el desarrollo de la zona.

Al final de la década de los noventa la región tomó conciencia de 
la necesidad de revisar su tratado origen; así, en 1999 los protocolos 
(20ª Cumbre en Puerto España, Trinidad y Tobago, 21ª Cumbre en 
Canouan, San Vicente y las Granadinas, 22ª Cumbre en Násau, Baha-
mas) que habían surgido antes de esta fecha fueron revisados con la 
intención de integrarlos en una nueva revisión de Chaguaramas. Así 
en el año 2000 en la Cumbre de San Vicente se evaluaron los proto-
colos realizados al tratado y en 2001 el tratado revisado estaba listo 
(Caricom, 2019).

Cuadro 4.1
Cumbres de la Caricom (véase Anexo 1)

Después de sentar las bases necesarias para un funcionamiento aterri-
zado y apegado a los flujos internacionales, el diálogo político interno 
se vio inmerso en un cambio hacia el cumplimiento de los Objetivos de 
desarrollo del milenio (odm), sin dejar de lado su interés por alcanzar 
un mercado único. Así, los años siguientes sirvieron como acercamien-
to al marco internacional, con alianzas que los impulsaran a acelerar el 
cumplimiento de los odm en el año 2013; aunque tardío, era necesario 
ya que un año antes la conferencia de desarrollo sostenible de la onu ya 
apuntaba al cambio de los omd hacia los ods (Caricom, 2019).

4.2. Diálogo político internacional

El diálogo político internacional de la región que conforma la Caricom 
cuenta con la participación de actores relevantes como lo serían Mé-
xico, que fue el primero en participar en cumbres; Cuba que con una 
tardía participación 30 años después de la creación de la Caricom pero 
que estableció el 8 de diciembre de 2002 como el día Cuba-Caricom; 
Inglaterra, con obligaciones morales coloniales en la zona; y más re-
ciente y penetrante el diálogo que se genera entre las regiones de Ca-
ricom y la ue, creando el Cariforum-ue.
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México inició participación con la región del Caribe en una tem-
prana etapa de la creación de la misma; para 1974 se genera la prime-
ra cumbre, firmando acuerdos de cooperación entre ambos actores; 
las cumbres se dejaron de lado y la cooperación no fue tan relevante 
como se pretendía que fuera; seria hasta el año 2010 cuando se forma-
liza un proceso de cumbres bianuales, en donde la cooperación seguía 
siendo el tema más relevante para ambos. En 2014 se firmó un acuer-
do de cooperación que contenía una base de cooperación técnica en 
capacitación en materia agrícola; esta participación conjunta incluía 
la participación del Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura; la última cumbre se estableció en un país de la Caricom, 
donde se revisaron los avances del programa de cooperación anterior 
y el cumplimiento de los compromisos de la III Cumbre (ser, 2015).

El caso de Cuba en la participación con la región sentó las bases 
para el diálogo económico y diplomático con una visión de desarrollo 
de la zona del Caribe. De este modo la primera Cumbre celebrada 
en 2002 tuvo como objetivo principal el que cuba ofrezca asistencia 
técnica y becas escolares a los países de la Caricom; de igual manera 
se centra en la oferta de asistencia por parte de Cuba en los periodos 
de desastres naturales en la zona. En la Cumbre de 2005 se habló de 
las imposibilidades de los Estados miembros de la integración acerca 
de poder participar de una manera potente en la toma de decisiones 
globales, adentrándose en la idea de que los centros de poder impo-
sibilitan a los Estados el poder apropiarse de sus propias riquezas; 
este tipo de diálogos sostenidos con Cuba atienden a la idea de que 
son víctimas de un sistema comercial y a voz fuerte culpa a Estados 
Unidos y la ue de golpear a gusto a los Estados de la Caricom. En la 
Cumbre número III los temas fueron enfocados en la debilidad de los 
Estados más vulnerables de la Caricom y cómo Cuba podría ofrecer 
ayuda para mejorar sus condiciones (Cuba-Caricom, 2002, 2005, 2008, 
2011).

La ue contaba con un mecanismo de cooperación hacia el Caribe 
contemplado en el acp como prioridad de ayuda a nivel global desde 
1975; sin embargo, el tema de interés es la creación de un escenario 
entre regiones que sería creado hasta 2004 llamado Cariforum-ue:

[…] se organizaron en cuatro etapas: (i) la primera etapa se concentraría en me-
didas para acelerar la integración dentro de Cariforum y establecer lineamientos 
para un acuerdo a ser implementado a más tardar el 1 de enero de 2008; (ii) la 
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segunda etapa se concentraría en reuniones de los grupos técnicos de negocia-
ción; (iii) la tercera etapa serviría para consolidar las conversaciones y puntos de 
entendimiento en común alcanzados en un borrador de acuerdo de asociación 
económica, y (iv) en la etapa final se concluiría el acuerdo (sice, 2009).

4.3. Política institucional

La lucha por lograr una integración óptima en la Caricom es funda-
mentalmente apoyada por sus estructuras institucionales que llevan 
de la mano las políticas comunes de la región hacia la correcta imple-
mentación de las mismas. La base proviene de una jerarquía de insti-
tuciones que depende en mayor medida de las decisiones tomadas en 
las cumbres por los jefes de Estado.

4.3.1. Secretarías

Oficina del Secretario General: 
1. Oficina Ejecutiva: brinda apoyo y asesoramiento al secretario ge-

neral a través de investigaciones y consultas.
2. Unidad de Auditorías Internas: servicios independientes para me-

jorar las operaciones de la Secretaría.
3. Unidad de Comunicaciones: crea conciencia de la comunidad y

busca modelar positivamente las percepciones y actitudes hacia la 
comunidad y sus secretarías.

4. Oficina de Gestión al Cambio: proyecto especial para ayudar al
secretario a impulsar el proceso de reestructuración de las institu-
ciones en la Caricom.

La Oficina del Secretario General Adjunto: servicios administrativos: 
establece, mantiene y monitorea sistemas para mejorar la entrega de 
los programas de trabajo de la Secretaria:
1. Servicios de Conferencias: es responsable de atender las reuniones

de los órganos e instituciones de la Comunidad.
2. Centro de Documentación y Registro: caen administrativamente

bajo el Programa de Servicios Corporativos. El Registro Central 
es responsable de la recepción, el registro, el enrutamiento y el al-
macenamiento de la copia impresa y del correo electrónico oficial 
que recibe la Secretaría, mientras que el Centro de Documentación 
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proporciona principalmente información de apoyo al personal de 
Caricom.

3. Finanzas: es responsable de la operación financiera y la gestión de
la Secretaría respecto a los recursos de los Estados miembros y los 
donantes.

4. Gestión de Recursos Humanos: brinda apoyo a la administración
y al personal en general a través de la promoción del desarrollo de 
recursos humanos.

La Oficina del Consejo General: la Oficina del Asesor Jurídico es res-
ponsable de brindar asesoramiento legal a la Comunidad. Además de 
proporcionar servicios legales a la Secretaría de Caricom.

La Oficina de Negociaciones Comerciales: desarrolla y mantiene 
un marco cohesivo para coordinar y gestionar los recursos de las ne-
gociaciones comerciales externas de Caricom (s/f).

Las instituciones proporcionan ayuda técnica a los Estados de la 
Caricom al mismo tiempo que son socios de implementación del plan 
estratégico de la Comunidad; al igual que las cumbres donde se toman 
las decisiones, el secretario general celebra reuniones anuales con los 
directivos de las instituciones para alinear los planes en un mismo 
sentido.

Según el artículo 6 del Tratado de Chaguaramas, el logro de los 
objetivos de la Comunidad requiere de la participación de todas las 
instituciones comunitarias y asociadas, además de la participación de 
las secretarías de la Caricom.

Si bien es parte integrante del sistema Caricom, las instituciones comunitarias 
existen como entidades legales separadas con diferentes acuerdos de gobier-
no. Los jefes de gobierno han pedido una revisión y racionalización de las insti-
tuciones comunitarias para garantizar que sigan siendo aptos para el propósito y 
para crear un entorno propicio para la gestión coordinada en toda la arquitectura 
de integración regional (Caricom, s/f).

5. Análisis de la dimensión económica

La Comunidad del Caribe y el Mercado Común Caricom fue estable-
cido por el Tratado de Chaguaramas en 1973; desde su inicio la Co-
munidad se ha centrado en la integración económica; este mercado 
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común fue creado sobre la base de protección con elevadas barreras 
arancelarias frente a las importaciones de terceros países, en donde 
se consideraba a la integración como una posibilidad de desarrollo 
mediante industrialización por sustitución de importaciones. Los ob-
jetivos del mercado común eran proteger la producción industrial y 
agrícola de la subregión, promoviendo el desarrollo de la producción 
internacionalmente competitiva (López Koll, 2000).

El cambio de la geopolítica al término de la guerra firma, posicio-
na a la Comunidad en una situación de indecisión sobre cambiar su 
modelo en el cual basaban la integración de su economía; para en-
tonces la subregión ya era consciente de la necesidad de afrontar los 
nuevos retos que trae consigo la globalización, esto dio comienzo a la 
cooperación con otras regiones y a la apertura de su mercado común 
proteccionista (Caricom, 2016).

Los problemas internacionales y para afrontar la inmersión inter-
nacional llevó a los jefes de Estado a replantear el Tratado de Chagua-
ramas y así en 1997 surgió el Protocolo de Chaguaramas, en el cual 
identifica las organizaciones e instituciones y revisa su funcionalidad 
para la Comunidad. Este suceso trajo consigo la aparición de un gran 
número de protocolos con intención de modificar sustancialmente el 
funcionamiento de la Caricom en áreas específicas, entre los cuales se 
precisaba la importancia da la no discriminación para la obtención de 
capital en la Comunidad y dando a notar que había países los cuales 
requerían mayor ayuda, protocolos de industria para fomentar el de-
sarrollo industrial y la sustentabilidad ambiental, al igual que la orien-
tación del comercio a lo internacional y la modificación fundamental 
del sector agrícola (Caricom, 2016).
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Esquema 3

El comercio de la Caricom se concentra en un número reducido de 
productos básicos, desde la década de los noventa se han agregado 
productos de maquila a Estados Unidos y Europa donde tiene pre-
ferencia gracias a la Convención de Lome. Los productos básicos son 
bananas, aluminio, azúcar y especias. Es de especial importancia re-
marcar que sólo Trinidad y Tobago tiene ingresos mayores al 50% por 
productos petroleros, lo que habla del déficit energético de la región. 
El comercio intercomunitario está limitado por competencia interna 
de productos a un reducido mercado interno que se concentra en pro-
ductos petroleros, manufactura liviana y alimentos (López Koll, 2000; 
Caricom, 2018).

ISSN 2007-9834



 InterNaciones. Año 7, núm. 19, julio-diciembre 2020 • 81 

Caricom

Cuadro 5
Balanza comercial

En el año 2001 se realizó una revisión al Tratado de Chaguaramas para 
hacer las modifi caciones pertinentes donde se ajustaría a los proto-
colos establecidos con anterioridad y un protocolo más en el mismo 
año para su aplicación provisional. En esta aplicación el comercio elec-
trónico toma relevancia y lleva al mercado común al libre tránsito de 
mercancías y personas (Caricom, 2016).

Actualmente la Caricom atiende a un modelo de mercado econó-
mico único (csme), éste ofrece: una economía de escala, mayores opor-
tunidades para comprar y vender bienes y servicios y un aumento en 
la competitividad de la zona. Su objetivo principal es proveer a la Ca-
ricom de las bases necesarias para su desarrollo mediante la creación 
de un espacio económico único. Uno de los principales trabajos imple-
mentados a través de este modelo es la regulación y armonización del 
área enfocados en (Caricom, s/f): 
∙ Banca y valores;
∙ La política de competencia;
∙ Protección al consumidor;
∙ Aduana;
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∙ Derechos de propiedad intelectual;
∙ Comida y la regulación de medicamentos y etiquetado;
∙ Normas y reglamentaciones técnicas;
∙ La producción y el comercio de reglamentación sobre mercancías;
∙ Procedimientos regulatorios e institucionales y administrativas de

los Estados miembros para permitir un comercio eficiente intra-
rregional en consonancia con los acuerdos comerciales regionales
establecidos, por ejemplo protocolo sobre las zonas francas y pro-
tocolo sobre la libre circulación; solicitud de suspensiones de la
cet y las excepciones a las normas de origen.

Caricomstats (2018) tiene información respecto a los últimos cinco años 
de exportaciones e importaciones que se han realizado interregional-
mente por parte de los países miembros. No existe una tendencia clara 
ya que hay países que aumentan sus exportaciones e importaciones 
pero dependiendo del año, más que de una secuencia de crecimiento 
o decrecimiento. De ahí podemos rescatar la siguiente información al
respecto:
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Cuadro 6
Total de importaciones interregionales dentro de la región, 2012-2017

Fuente: Caricomstats, 2018.
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Cuadro 7
Total de exportaciones interregionales dentro de la región, 2012-2017

Fuente: Caricomstats, 2018.

Para entender un poco más acerca de la falta de convergencia real por 
parte de los miembros de la Caricom, Cordero (2013) proporciona in-
formación sobre las principales exportaciones de la Caricom en su to-
talidad y también sobre los principales productos de cada país. En el 
caso de la Caricom como un sistema único, son los aceites de petróleo 
(que representan el 24% del total de productos) las principales expor-
taciones de la Comunidad, le siguen los gases de petróleo (que repre-
sentan el 23% de la totalidad), los aceites de petróleo crudo (9%) y el 
amoniaco (7%). Pero lo que se debe notar es que la gran mayoría de 
estas exportaciones son de Trinidad y Tobago, un país que se ha con-
vertido en la potencia industrial y tecnológica de la Caricom, mientras 
que los países como Bahamas, Barbados, Belice, Jamaica y Santa Lucía 
se dedican principalmente a la exportación de banana, de azúcar y 
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productos manufacturados más sencillos como lo son los sacos de dor-
mir, jabón, harina procesada e interruptores, principalmente.

Asimismo, se afirma que Surinam es otro país en el que las activi-
dades industriales y dependientes del petróleo se han transformado 
en una importante fuente económica, como queda demostrado en su 
pib, mientras que en otros países como Guyana, son las actividades 
industriales más sencillas y menos sofisticadas, principalmente las 
relacionadas con la transformación de bebidas y alimentos, las que 
impulsan en gran parte la economía nacional. Aun así, siguen siendo 
las actividades agrícolas, tales como el cultivo de arroz y banana (esta 
última de gran importancia para la economía de muchos países de la 
Comunidad y de la región). Este tipo de actividades, tanto agrícolas 
como industriales, tanto las sofisticadas como las más simples tienen 
como principal destino Estados Unidos (Cordero, 2013).

6. Análisis de la dimensión cultural y social

Los enfoques reales se han puesto a prueba en los sectores de edu-
cación y trabajo en el ámbito social cultural, los intercambias acadé-
micos son los predominantes como parte de compartir la cultura e 
intentar desarrollar la sociedad, pero esto no sólo sucede como razón 
interna, los diálogos con sus socios les han brindado las herramientas 
para conseguir que los universitarios tengan la posibilidad de realizar 
estudios en el extranjero. Uno de los principales enfoques de la comu-
nidad con Cuba ha sido sin duda el intercambio académico con fines 
de salud y cooperación técnica en el mismo sentido.

Ya que la Caricom no es comprendida como un modelo de integra-
ción profunda, sus ramas fuera del enfoque, como lo podrían ser so-
ciales y culturales como las más vulnerables, son atendidas con un en-
foque asimétrico de regionalismo social en pos de combatir los daños 
que la globalización pudiese haber causado. Un ejemplo de un daño 
de la globalización que impactó de manera determinante a la sociedad 
de la Comunidad sería la llegada de maquiladoras y la apertura de 
mercado cuando estaban faltos de una política laboral (Blackett, 2007).
En 1990 se estableció libre movilidad de trabajadores: los graduados 
universitarios pueden ejercer su profesión dentro de la región sin 
necesidad de permisos de trabajo, lo cual permite una integración de 
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las fuerzas de trabajo de la región; así se ponía en marcha un plan 
inicial de libre movilidad de personas en la Comunidad del Caribe 
(11ª Cumbre en Kingstown, Jamaica).

En la revisión del Tratado de Chaguaramas se encuentran inmer-
sos tres protocolos destinados al mejoramiento de la situación de la 
sociedad caribeña, dando inicio con una carta de la sociedad civil, un 
acuerdo para establecer un parlamento y acuerdos sobre la seguridad 
social. Éstos tenían el objetivo de respetar los derechos humanos y las 
libertades, se enfatiza el derecho a la vida, la libertad y la seguridad 
de las personas, la igualdad ante la ley, la libertad de reunión, demos-
tración y petición, la libertad de expresión, prensa y acceso a la infor-
mación, se reconoce la diversidad cultural (López Koll, 2000). En esta 
etapa de reconocimiento de los derechos de la sociedad con el fin de 
poder alcanzar un plan comunitario enfocado en los ideales europeos 
se profundizan los procesos democráticos y de representación del 
pueblo en los marcos nacionales y del proceso integrador. También se 
estableció la Corte Suprema de Justicia del Caribe.

En la visión general de la Caricom en su respectiva presentación 
del ámbito cultural se hace la siguiente referencia:

[…] ciudadanos sanos, creativos, capaces de funcionar en un entorno global con 
base en el conocimiento ponen de relieve la importancia del papel de la cultura 
en la agenda de Caricom para construir una comunidad resiliente con una mejor 
calidad de vida para sus habitantes (Hackett, 2018). Actualmente la Comunidad 
ha reconocido su proyección cultural como un impulsor de la economía, utili-
zándola como un potenciador de su influencia internacional y enfocándola en la 
creación de empleos de la integración (Caricom, s/f).

Las principales actividades en 2018 y 2019 incluyen:
∙ Desarrollo e implementación de planes de acción estratégicos re-

gionales y nacionales para las industrias creativas.
∙ Promoción y fortalecimiento de Carifesta.
∙ Apoyo a la implementación de la estrategia de desarrollo de re-

cursos humanos y la garantía de que la cultura se integra en todos
los niveles.

∙ El apoyo a la iniciativa regional de reparaciones.
∙ La promoción de la animación en entornos de aprendizaje.
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El ámbito educativo, que genera una de las principales políticas de la 
comunidad se centra en su programa de educación, el cual busca arti-
cular y armonizar las políticas en toda la Comunidad, de manera que 
las personas puedan competir de manera internacional. Este objetivo 
ha sido constante en las dos décadas pasadas, consiguiendo todos los 
Estados, con excepción de Haití, la universalidad de la educación pri-
maria y actualmente se encuentran cerca de obtener la secundaria; así 
pasó de 4.3 años de escolaridad en 1960 a 10.3 años en 2015. EL sub-
programa de educación con su enfoque en mejorar su sistema, alude a 
las siguientes áreas de interés (Caricom, s/f):
∙ Desarrollo infantil temprano (dit).
∙ Derechos del niño y protección de la infancia.
∙ Salud y educación para la vida familiar.
∙ La enseñanza y el maestro de educación: creación de los Consejos

Nacionales de Enseñanza.
∙ Desarrollo e implementación de estándares de enseñanza de prác-

tica.
∙ Educación técnica y profesional (eftp).
∙ La calificación profesional del Caribe (cvq).
∙ El marco de cualificación del Caribe.
∙ Programas de becas.

7. Análisis de la dimensión ambiental

El medio ambiente y las repercusiones que puede tener en el lecho de 
la Comunidad están básicamente atentados por las fuerzas naturales y 
por la imposibilidad de suficiencia en recursos de la subregión, como 
analiza Griffith (2002) en su trabajo las debilidades de cuatro Estados 
de la Caricom, quien plantea la incapacidad en que se encuentra la 
Comunidad para mitigar los deterioros del medio ambiente a razón 
de su modelo productivo, los países menos desarrollados del planeta 
estarán a expensas de los centros para poder desarrollar una política y 
suministro de los recursos para mitigar los deterioros que se puedan 
generar por la industria subdesarrollada. A esto se le añade que cada 
año la Comunidad sufre los embates por los incontrolables poderes 
naturales que hacen casi imposible establecer una industria que no 
corra peligro; de igual manera la sociedad absorbe estos impactos al 

ISSN 2007-9834



88 • InterNaciones. Año 7, núm. 19, julio-diciembre 2020

Eduardo Beruben Santana y José Arturo Sánchez Ochoa

verse afectada por las catástrofes naturales, sin dejar de lado la bio-
diversidad y las afecciones que el humano pueda ejercer sobre ella, 
principalmente la industria y el turismo (Holder, 1988).
En la 9ª Cumbre en Deep Bay, Antigua y Barbuda 1988, los jefes de 
Estado pusieron como principal punto de importancia la inminente 
necesidad de proteger el medio ambiente y la biodiversidad de la 
región, esto como hito de conocimiento de sus afecciones sobre la 
Comunidad. Ya para 1991 se hablaba del tema del desarrollo del 
medio ambiente en la Cumbre de Deep Bay, asimismo se continúa con 
la perspectiva de la protección al mismo.

Actualmente es un tema que interesa a la Comunidad y a sus alia-
dos regionales y nacionales. En 2015 se escribió un documento de sín-
tesis sobre el comercio de servicios ambientales: hacia la formulación 
de un marco estratégico y plan de acción para el mercado único de la 
Comunidad del Caribe y la economía proporciona las bases para el 
comercio de servicios ambientales.

Una función importante de este trabajo es crear conciencia de la existencia de 
un sector del medio ambiente en la Comunidad del Caribe. También sirve para 
destacar que al igual que cualquier otra industria de la economía regional, se 
debe hacer la inversión para mantener la sostenibilidad (ccs, 2009; Caricom, s/f).

La Secretaría de la Caricom en conjunto con la Secretaría del Conve-
nio sobre la Diversidad Biológica y Ambiental de la onu, generaron 
un documento para dar a conocer el estado de la biodiversidad de la 
comunidad caribeña, en donde se precisa que a falta de datos internos, 
es preciso que la intervención de la organización sea en medida con el 
objetivo de poder cuantificar los impactos ambientales; se espera que 
esta evaluación proporcione una base para acciones de protección de 
la biodiversidad, ya que en ella se basa el desarrollo sostenible de la 
región del Caribe (Palmer, 2018).

8. Relaciones exteriores y geopolítica
del Sistema de Integración Regional

Los esfuerzos realizados por la Caricom en el área de las relaciones 
exteriores han brindado resultados más modestos que sobresalientes. 
Esto, principalmente porque los países de la Caricom siguen siendo, 
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en su mayoría, países cuyas industrias no han terminado por desarro-
llarse, a la vez que también han sufrido desde el fin de la Guerra Fría, 
debido a que la situación geopolítica pasó a segundo plano, principal-
mente en su relación con Estados Unidos. Entre los primeros países 
con los que se entablaron relaciones más formales fueron México y 
Venezuela, ambos en la década de los noventa. Asimismo habían exis-
tido acercamientos con Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña que 
no fueron muy fructíferos (López Koll, 2000).

Recientemente la Caricom se ha acercado a países como México y 
Cuba, con quienes celebra cumbres y países que, por su parte, han es-
tablecido Comisiones Mixtas para la cooperación con la Caricom, sien-
do Cuba el país que se ha vinculado más con ellos, mientras que Méxi-
co es un socio más antiguo. Asimismo, otros países de Latinoamérica 
como Brasil, Colombia y Venezuela han participado esporádicamente 
en reuniones con la Caricom y han realizado acercamientos que a la 
fecha siguen siendo un tanto distantes. Principalmente la proximidad 
geográfica ha influido en el desenlace de estas relaciones (Morales Ru-
valcaba, 2018).

Desde la década de los setenta, la entonces Comunidad Europea 
(conocida como Unión Europea actualmente) ha establecido diversos 
mecanismos y medios de cooperación con diferentes países en vías 
de desarrollo. Así, comenzó una cooperación hace tiempo con países 
miembros de la Caricom. La Cariforum se estableció a inicios de la 
década de los años noventa y en ella participan todos los miembros de 
la Caricom y la República Dominicana, para fomentar el intercambio 
comercial con la Unión Europea. Sin embargo, la cooperación no ha 
sido muy fructífera a la fecha. También tiene participación activa con 
la Organización de las Naciones Unidas (Caricom, 2018C).

También es importante resaltar que existen cinco países asociados 
a la Caricom: Anguila, Bermudas, las Islas Caimán, las Islas Turcas y 
Caicos y las Islas Vírgenes Británicas (Caricom, s/f).

Económicamente, Caricomstats (2018) reporta la siguiente lista de 
exportaciones e importaciones con terceros países por parte de la Cari-
com. Estados Unidos encabeza la lista tanto en importaciones como en 
exportaciones, aunque resulta curioso que en materia de exportacio-
nes hay dos países miembros que se encuentran entre los principales 
exportadores: Jamaica y Guyana. Esto se debe a que estos países se 
han convertido en importantes miembros de la Caricom. Es intere-
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sante que en un inicio fueran dos de las principales potencias de la 
Caricom y su poca participación durante los primeros años de exis-
tencia de la organización ha sido señalada por los académicos y los 
estudiosos como causa importante de la falta de integración regional 
durante la década de los años setenta. Ahora existe una mayor parti-
cipación por parte de ambos países, aunque otras potencias regionales 
de la zona como lo son Trinidad y Tobago y las Bahamas no tienen 
mayor participación en las importaciones y exportaciones del Sistema 
de Integración Regional.

Es de particular importancia notar que Estados Unidos, pese a no 
ser un país con el que se ha impulsado de gran manera el diálogo 
político o la acción social, se ha transformado en el principal socio 
económico de la Caricom tanto para las exportaciones como para las 
importaciones (Cordero, 2013). Es por ello que resulta notable que la 
Caricom no haya intentado profundizar un acercamiento con Estados 
Unidos, aunque es muy probable que la Comunidad del Caribe tam-
poco represente un punto de mucho interés actual para ese país.

Cuadro 8
Principales socios importadores en 2014, en miles de dólares

País Valor % del total
Estados Unidos 7’497,187 29.0
Gabón 2’272,026 8.8
Trinidad y Tobago 1’845,173 7.1
China 1’583,876 6.1
Colombia 1’279,385 5.0
Rusia 1’106,763 4.3
Venezuela 948,746 3.7
Brasil 746,687 2.9
Japón 632,065 2.4
Reino Unido 591,289 2.3
A. Total de importaciones de los 10 socios principales 18’503,197
B. Total de importaciones con todos los países 25’829,344
A/B 71.6%

Fuente: Caricomstats, 2018. Elaboración: propia.
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Cuadro 9
Principales socios exportadores en 2014, en miles de dólares

País Valor % del total
Estados Unidos 7’542,356 29.2
Canadá 767,68 3.0
Brasil 715,505 2.8
Jamaica 690,285 2.7
Puerto Rico 658,592 2.5
Emiratos Árabes Unidos 561,197 2.2
España 545,259 2.1
Guyana 526,145 2.0
Países Bajos 503,078 1.9
Reino Unido 495,882 1.9
A. Total de exportaciones de los 10 socios principales 13’005,978
B. Total de exportaciones con todos los países 20’197,625
A/B 64.4%

Fuente: Caricomstats, 2018. Elaboración propia.

Conclusiones

Desde su surgimiento en 1973, la Caricom ha enfrentado muchas difi-
cultades en su proceso de integración. No sólo las economías han en-
contrado obstáculos en sus propios desarrollos desde un inicio, tam-
bién es cierto que los países no han participado plenamente con los 
otros miembros para lograr este desarrollo. Argumenta Liendo (2012) 
que desde sus inicios los países más desarrollados no quisieron tomar 
parte en una participación más activa con los menos desarrollados.

Aunado a la falta de políticas de integración común y a las dificul-
tades económicas, también las condiciones climáticas y geográficas de 
la región han tenido parte en la falta de integración que sufre la Cari-
com actualmente. En 2018 se realizó la Cumbre trigésimo novena en la 
que se abogó a favor de una mayor participación de todos los países 
miembros, a la vez que se pidió alinearse más en las nuevas políticas 
medioambientales. Esto nos demuestra que, pese a la falta de una au-
téntica integración y a las dificultades, la Caricom busca adaptarse a la 
nueva agenda del sistema.
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Si la Caricom pudiese formalizar aunque sea un tanto su integra-
ción, el desarrollo podría darse en especial en los países menos desa-
rrollados. Pero es precisamente esta situación la que puede alejar a las 
potencias de la región. Éstas considerarían que los beneficios son me-
nores para ellas mientras que su aportación beneficiaría mucho más a 
los países menos desarrollados.

Sin embargo, también se debe reconocer que mientras exista la Ca-
ricom y se siga continuando con las cumbres de los jefes de Estado, 
existe la posibilidad de aumentar la integración y fortalecer la región. 
Quizás el camino a recorrer sea bastante lento y no haya mostrado 
muchos progresos desde hace tiempo. Pero si los países logran esta-
blecer una agenda a futuro de los beneficios y lo que se necesita de 
cada uno (sin ceder en su totalidad la soberanía nacional), la Caricom 
podría fortalecerse en un futuro.

Más, hoy en día la Caricom representa algo cercano a un fracaso 
de integración. Considerando que lleva mucho tiempo en funciona-
miento y los resultados han sido, en general, mínimos, es complicado 
abogar en favor de una Caricom que haya fortalecido el Caribe. Aun-
que también quizás pueda formar parte en un futuro de una mayor 
integración caribeña. Estos tiempos pueden ser fundamentales para 
descubrir si los países realmente buscan una integración o prefieren 
continuar por su cuenta. A ver los próximos resultados.
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Anexos

Anexo 1

Cuadro 1
Tratados de la Caricom

Año Tratado/Protocolo ¿Qué establece?
1973 Tratado de 

Chaguaramas 
Fue un hibrido jurídico que separaba la Comunidad del 
Caribe del Mercado Común.
La separación legal de estas dos instituciones se formalizó 
con el Tratado de la Comunidad del Caribe y el Anexo del 
Mercado Común.
El tratado tocaba temas de coordinación de política 
exterior y cooperación funcional. En materia económica, 
el Anexo del Mercado Común fue el principal instrumento.
Promover y fortalecer la expansión y la integración 
económica.
Establecer una coordinación de la política exterior.

1989 Declaración de 
Grand Anse

Los países reconocen que hace falta una mayor 
integración para ajustarse a la nueva agenda económica 
mundial.
Comienzo de cooperación con otras regiones.

1997 Protocolo de 
Chaguaramas

Identifica a los organismos e instituciones y revisa la 
funcionalidad de éstos.

1997 Protocolo de 
Establecimiento, 
Servicios y Capital

Establecer condiciones para facilitar el acceso de los países 
a los recursos colectivos de la región bajo principios no 
discriminatorios.
Reconocer que hay regiones y países menos desarrollados 
que requieren mayor ayuda.

1998 Protocolo Industrial Promover y establecer un balance sustentable entre el 
desarrollo industrial y la integridad ambiental.
Reconocer la importancia de las pequeñas y medianas 
empresas en el desarrollo económico.
Reconocer la importancia de las grandes empresas y de 
las inversiones para el crecimiento económico.

1999 Protocolo de 
Comercio

Participar en el comercio internacional con otras regiones 
y países del mundo.
Promover un mercado interno sólido para facilitar el 
mercado externo con Estados terceros.
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Año Tratado/Protocolo ¿Qué establece?
1999 Protocolo de 

Agricultura
Efectuar una transformación fundamental del sector de 
la agricultura mediante la diversificación de la producción 
de agricultura y la intensificación del desarrollo agrícola y 
conduciendo una producción orientada al mercado y que 
sea competitiva internacionalmente.

1999 Protocolo de 
la Política de 
Transporte

Establecer el libre tránsito de personas y productos en la 
región.

1999 Protocolo de 
los Sectores, 
las Regiones y 
los Países en 
Desventaja

Establecer nuevas medidas que permitan a los países, 
regiones y sectores más pobres recibir ayuda por parte de 
sus contrapartes más desarrolladas.

2000 Protocolo de 
la Política de 
Competición, 
Protección al 
Consumidor, 
Competencia 
Desleal y Subsidios

Promover y mantener una competencia entre Estados que 
no viole los límites de la ley internacional.
Aplicar la ley y la justicia cuando la competencia 
económica no la respete.
Defender al consumidor tanto en lo económico como en 
el ámbito de la salud.
Lograr una mayor convergencia económica.

2000 Protocolo de 
Solución de 
Controversias

Promover la paz, la justicia y la efectividad en cualquier 
controversia que surja entre los miembros.
Reconocer la jurisdicción de la Corte de Justicia del Caribe.

2001 Revisión del Tratado 
de Chaguaramas

Se añaden nuevos protocolos, principalmente 
económicos.
Éstos se refieren al comercio electrónico, la libre 
circulación de mercancías y personas, el comercio de 
bienes de zonas libres.
El Tratado excluye a Bahamas y a Montserrat, ambos 
miembros especiales en ese momento.
Ayudar a los países menos desarrollados para lograr una 
mayor convergencia.
Crear procedimientos y reglamentos comunes.
Diversificar el transporte.
Mejorar la calidad de vida de las poblaciones.
Se establece un nuevo marco en la integración de la 
Caricom. Aún sigue siendo el Tratado principal.

2001 Protocolo para 
la Aplicación 
Provisional del 
Tratado Revisado de 
Chaguaramas

Los países que firman este Protocolo se comprometen 
a aplicar provisionalmente el Tratado Revisado de 
Chaguaramas, con excepción de los artículos relacionados 
con la Corte de Justicia del Caribe.
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Año Tratado/Protocolo ¿Qué establece?
2005 Tratado del Caribe 

para la Mutua 
Asistencia Legal en 
Asuntos Criminales 
Serios

Aumentar la cooperación en la asistencia legal entre los 
países del Caribe al respecto de asuntos criminales serios 
y combatir la actividad criminal.

2006 Tratado de la 
Asistencia para la 
Seguridad de los 
Miembros de la 
Caricom

La respuesta eficiente y oportuna para los desastres 
naturales y provocados, con el fin de erradicar las 
consecuencias. 
La movilización eficiente y el uso de recursos regionales 
para administrar y mitigar las crisis y combatir el crimen.
Combatir y eliminar las amenazas a la seguridad nacional 
y regional. Preservar la integridad entre los Estados.

2007 Protocolo para 
el Tratado 
relacionado con la 
introducción del 
Staff de Operación, 
Coordinación 
y Planeación 
(copacs)

Se anexa al Tratado de Asistencia para la Seguridad.
Establece la operación de los copacs para los motivos de 
Seguridad.

2008 Tratado de la 
Caricom de Orden 
de Detención

Establecer un sistema de arresto y entrega de las personas 
solicitadas con el propósito de llevar a cabo un proceso 
penal por un delito aplicable.
Ejecutar una sentencia de custodia cuando las personas 
solicitadas han huido de la justicia después de haber sido 
condenadas por un delito aplicable.

2010 Tratado que 
establece el 
CARIPASS

Establece el Caripass como un pasaporte voluntario para 
los habitantes de los países inscritos en el Tratado.
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Anexo 2

Cuadro 4.1
Cumbres de la Caricom

Año Cumbre Hechos y discusiones relevantes
1974 1ª Cumbre en 

Bridgetown, 
Barbados

Impacto de la crisis energética a nivel mundial.
Fomentar programas de agricultura en la región.
Mejorar y promover el transporte interregional.
Preocupación por los problemas en Granada.

1975 2ª Cumbre en 
Basseterre, San 
Cristóbal y Nieves

Plan regional de comida.
Plan regional de transporte.
Plan de trabajo para años futuros.
Relaciones con otros países.

1982 3ª Cumbre en Ocho 
Ríos, Jamaica

Relaciones políticas interregionales y con los vecinos.
Preocupación por la situación de los Estados menores.
Los conflictos internacionales no se pueden resolver con el 
uso de fuerza.

1983 4ª Cumbre en 
Puerto España, 
Trinidad y Tobago

Preocupación por las tensiones políticas y los conflictos a 
nivel mundial.
Conflictos de Guyana y Belice.
Mantener y propagar la paz en la región.
Efectos de la crisis regional.

1984 5ª Cumbre en 
Nassau, Bahamas

La seguridad de los Estados menos desarrollados.
La tensión de Guyana y Venezuela.
Preocupación por la tensión y la situación actual en el 
Medio Oriente.

1985 6ª Cumbre en Saint 
Phillips, Barbados

Cooperación Sur-Sur y análisis de la crisis económica en 
América Latina y el Caribe. 
Reconocimiento de la independencia de Belice.

1986 7ª Cumbre en 
Georgetown, 
Guyana

Mayor cooperación financiera. 
Programación de recursos para los proyectos regionales. 
Comercio con Canadá. 

1987 8ª Cumbre en 
Castries, Santa 
Lucía

Reactivar el comercio interregional.
Ajustes estructurales tras la crisis.
Mejor transporte interregional.

1988 9ª Cumbre en Deep 
Bay, Antigua y 
Barbuda

Protección del medio ambiente. Creación del Banco 
Exportador del Caribe.
Mejorar la producción alimentaria.
Avances de tráfico de drogas.
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Año Cumbre Hechos y discusiones relevantes
1989 10ª Cumbre en 

Grand Anse, 
Granada

Declaración de Grand Anse: necesidad de la Comunidad 
de abrirse ante los nuevos paradigmas mundiales de 
globalización.

1990 11ª Cumbre en 
Kingstown, Jamaica

La situación de Trinidad y Tobago tras la crisis de rehenes.
Revisión de programas y de instituciones a punto de 
desaparecer.
Revisar la creación de un Mercado Económico Único.
Intentos de establecer la libre movilidad de personas.

1991 12ª Cumbre en 
Basseterre, San 
Cristóbal y Nieves

Desarrollo turístico.
Desarrollo ambiental y protección del medio ambiente.
Establecimiento de un centro regional contra el tráfico de 
drogas.

1992 13ª Cumbre en 
Puerto España, 
Trinidad y Tobago

Problemas económicos internacionales.
La economía regional.
La cooperación económica y el comercio.
Necesidad de una unión monetaria.

1993 14ª Cumbre en 
Nassau, Bahamas

Cooperación económica con otras regiones. 
Se invitó al caf para establecer cooperación con América 
Latina.
Relaciones con las Naciones Unidas.

1994 15ª Cumbre en 
Bridgetown, 
Barbados

Profundización del proceso de integración.
Acuerdo del impuesto doble.
Promover el turismo dentro de la región.
Medidas contra el lavado de dinero.

1995 16ª Cumbre en 
Georgetown, 
Guyana

Tarifa externa común.
Privatización de la línea área regional liat.
Desarrollo de la financiación.
Revisión de la deuda.

1996 17ª Cumbre en 
Bridgetown, 
Barbados

Relaciones exteriores y el contexto global.
Desarrollo de la agricultura en la región.
Problemas de la industria bananera.
Fondo de Inversión del Caribe.
Promover el comercio externo.

1997 18ª Cumbre en 
Montego Bay, 
Jamaica

Análisis de nuevas candidaturas a la Caricom.
Relaciones con potencias económicas y políticas.
Inversión en turismo.

1998 19ª Cumbre en 
Castries, Santa 
Lucía

Progresos del mercado único y de la economía.
Análisis de las protestas en Guyana.
Negociaciones con socios externos.

1999 20ª Cumbre en 
Puerto España, 
Trinidad y Tobago

Necesidad de una Revisión del Tratado de Chaguaramas.
Aplicación de nuevos protocolos para el Tratado.
Programa de Justicia Regional.
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Año Cumbre Hechos y discusiones relevantes
2000 21ª Cumbre en 

Canouan, San 
Vicente y las 
Granadinas

Fortalecimiento de las instituciones.
Evaluar los protocolos realizados al Tratado de 
Chaguaramas. 
Necesidad de un organismo interregional de justicia.
Creación de la Asociación del Azúcar del Caribe.

2001 22ª Cumbre en 
Nassau, Bahamas

Establecimiento de la Corte de Justicia del Caribe. 
Preparación para el Tratado Revisado de Chaguaramas. 
Problemas de tráfico de drogas.

2002 23ª Cumbre en 
Georgetown, 
Guyana

Adhesión formal de Haití. Revisión del Mercado Único. 
Políticas de crimen y avances para el establecimiento de la 
Corte de Justicia del Caribe.

2003 24ª Cumbre en 
Montego Bay, 
Jamaica

Relaciones exteriores y avances del Mercado Único. 
Establecimiento formal de la Corte de Justicia del Caribe

2004 25ª Cumbre en 
Saint Georges, 
Granada

Avances de la integración regional en todos sus ámbitos. 
Consultas con socios estratégicos.

2005 26ª Cumbre en 
Gros Islet, Santa 
Lucía

Avances del Mercado Único y de la economía. 
Idea de un pasaporte para la libre movilidad de personas. 
Comercio exterior con otros países. Índices de desarrollo 
humano.

2006 27ª Cumbre en Bird 
Rock, San Cristóbal 
y Nieves

Cooperación funcional y evaluación de la cooperación.
Estrategias de seguridad y crimen.
Información sanitaria, con énfasis en el vih/sida.

2007 28ª Cumbre en 
Needham’s Point, 
Barbados

La juventud y la cultura. Los indicadores de desarrollo 
humano y la mejora de los sistemas de salud.

2008 29ª Cumbre en 
Bolans, Antigua y 
Barbuda

El Cariforum para la cooperación con la Unión Europea y 
los programas de cooperación que ofrece la ue.
Mejora de la enseñanza superior y mayor inversión en 
investigación y desarrollo.
Necesidad del Caripass.

2009 30ª Cumbre en 
Georgetown, 
Guyana

El impacto y la respuesta a la crisis económica. 
Replantear la estrategia para el turismo en la región. 
Énfasis en la libre movilidad de personas.

2010 31ª Cumbre en 
Montego Bay, 
Jamaica

La situación de Haití y el apoyo de toda la Comunidad. 
Replantear la estrategia para salir de la crisis económica. 
Fortalecer la integración económica y el Mercado Único.
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Año Cumbre Hechos y discusiones relevantes
2011 32ª Cumbre en 

Basseterre, San 
Cristóbal y Nieves

Fortalecer el Mercado Único y la economía. 
Implementación de medidas anticrisis.
Mayor cooperación y comercio con el exterior.
Desarrollo humano y seguridad.

2012 33ª Cumbre en 
Castries, Santa 
Lucía

Reforma de aspectos económicos y de integración y 
analizar la Conferencia de la onu del Desarrollo Sostenible. 
Énfasis en política externa.

2013 34ª Cumbre en 
Chaguaramas, 
Trinidad y Tobago

Aceleración para cumplir con los Objetivos del Milenio. 
Buscar un reparamiento europeo por acciones del pasado 
como esclavismo y asesinato de nativos.

2014 35ª Cumbre en 
Dickenson Bay, 
Antigua y Barbuda

Plan estratégico de 2015-2019 para la resiliencia 
económica, social, energética y tecnológica además de 
puntos de integración y cooperación.

2015 36ª Cumbre en 
Bridgetown, 
Barbados

Adherirse a la agenda 2030 de la onu. 
Mayor importancia para el papel de las universidades.

2016 37ª Cumbre en 
Georgetown, 
Guyana.

Diversificar las economías para una mayor oferta, 
especialmente de servicios.

2017 38ª Cumbre en St. 
George, Granada.

Mayor compromiso con la Agenda 2030 del Desarrollo 
Sostenible.
Énfasis en el sector salud, especialmente de las 
enfermedades no comunicables.

2018 39ª Cumbre en 
Montego Bay, 
Jamaica.

Fortalecer la integración.
Priorizar el establecimiento del Mercado Único.
Énfasis en la utilización de energías renovables.
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Cuadro 2
Instituciones comunitarias

Instituto de Desarrollo 
Agrícola del Caribe 
(Cardi).
Fecha de creación: 1975
Instituciones comunitarias

Agencia de Sanidad 
Agropecuaria e Inocuidad 
de los Alimentos del 
Caribe (cahfsa).
Fecha de creación: 2010
Instituciones comunitarias

Sistema de Supervisión 
de Seguridad y Vigilancia 
de la Aviación del Caribe 
(cassos).
Fecha de creación: 2008
Instituciones comunitarias

Centro del Caribe para 
la Energía Renovable y 
la Eficiencia Energética 
(ccreee).
Fecha de creación: 2015
Instituciones comunitarias

Centro del Caribe para 
la Administración del 
Desarrollo (Caricad).
Fecha de creación: 1979
Instituciones comunitarias

Centro de Cambio 
Climático de la 
Comunidad del Caribe 
(ccccc).
Fecha de creación: 2002
Instituciones comunitarias

Corte de Justicia del 
Caribe (ccj).
Fecha de creación: 2005
Instituciones comunitarias

Agencia de Manejo 
de Emergencias para 
Desastres del Caribe 
(cdema).
Fecha de creación: 1991
Instituciones comunitarias

Consejo de Exámenes del 
Caribe (cxc).
Fecha de creación: 1972
Instituciones comunitarias
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Instituto Caribeño 
de Meteorología e 
Hidrología (cimh).
Fecha de creación: 1967
Instituciones comunitarias

Organización 
Meteorológica del Caribe 
(ocm).
Fecha de creación: 1973
Instituciones comunitarias

Agencia de Salud Pública 
del Caribe (Carpha).
Fecha de creación: 2013
Instituciones comunitarias

Mecanismo Regional de 
Pesca del Caribe (crfm).
Fecha de creación: 2003
Instituciones comunitarias

Unión de 
Telecomunicaciones del 
Caribe (utc).
Fecha de creación: 1989
Instituciones comunitarias

Comisión de Competencia 
de la Caricom (ccc).
Fecha de creación: 2008
Instituciones comunitarias

Fondo de Desarrollo de la 
Caricom (fcd).
Fecha de creación: 2009
Instituciones comunitarias

Agencia de 
Implementación para la 
Criminalidad y Seguridad 
de la Caricom (impacs).
Fecha de creación: 2006
Instituciones comunitarias

Organización Regional 
de la Caricom para 
Estándares y Calidad 
(crosq).
Fecha de creación: 2002
Instituciones comunitarias
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