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Resumen

En el presente documento se hace un recorrido histórico, político y social por 
el sistema de integración regional denominado Comunidad Andina (can). 
Se trata de comprender el largo camino que la subregión andina ha recorrido 
para consolidar su integración en el marco del Pacto Andino, hoy Comuni-
dad Andina. Este bloque históricamente se ha caracterizado por una ausen-
cia de visibilidad en las naciones que lo integran y una escasa extensión de 
sus beneficios a los ciudadanos y ciudadanas, lo que se proyecta en un déficit 
de planeación democrática en el diseño de programas sociales y un déficit 
también en la institucionalización. Este trabajo de recopilación entonces pre-
senta los resultados de la recapitulación documental.
Palabras clave: Comunidad Andina, proceso de integración, etapas de inte-
gración, dimensión política, dimensión económica.

Andean Community (can): analysis 
of the regional integration system

Abstract

This document includes a historical, political and social journey of the regio-
nal integration system called Andean Community (can). It is about unders-
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tanding the long road that the Andean sub region has traveled to consolida-
te its integration within the framework of the Andean Pact, today Andean 
Community. This block has historically been characterized by an absence 
of visibility in the nations that comprise it, and a limited extension of its 
benefits to citizens, which is projected in a deficit of democratic planning in 
the design of social programs and a deficit also in institutionalization. This 
compilation work then presents the results of the documentary recap.
Keywords: Andean Community, integration process, stages of integration, 
political dimension, economic dimension.

Introducción

Convencidos de que la integración de los pueblos es el camino para 
el logro de sociedades justas, incluyentes y democráticas, hacemos 
un llamado a toda la población de la Comunidad Andina y a sus di-
rigentes para profundizar y acelerar el proceso de integración andi-
no y latinoamericano. Solamente la unidad nos permitirá defender 
nuestros derechos y proteger la naturaleza para poder garantizar 
el buen vivir para todos y todas.

Seminario Taller de Representantes de Comunidades Afro-
descendientes de la Región Andina, Chincha-Perú, 23 de 
mayo de 2008.

El Estado contemporáneo está sujeto a dos tipos de tensiones: de frag-
mentación y de integración. Las primeras tienen causas fundamental-
mente políticas y se relacionan con el resurgimiento de los nacionalis-
mos subestatales; las segundas reconocen motivaciones principalmen-
te económicas vinculadas con el proceso de globalización. Primero en 
Europa y luego en otras regiones del mundo, algunos Estados han ela-
borado una respuesta para hacer frente al cambio de escala generado 
por la creciente integración de los mercados mundiales: la integración 
regional (Malamud, 2011).

La formación de los denominados bloques económicos, entendi-
dos como el acuerdo de un grupo de dos o más países que convie-
nen conjuntamente la reducción o eliminación recíproca de algunas 
barreras que interfieren con el libre comercio entre sus respectivos 
mercados, pero sin extensión a las demás naciones. Considerando a 
los países como unidades de decisión, puede suponerse que los incen-
tivos a asociarse, como parte de una estrategia comercial, tienen como 
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objetivo maximizar el bienestar de la población de un determinado 
país (Cuervo, 2000).

La integración regional es un proceso multidimensional, cuyas 
expresiones incluyen iniciativas de coordinación, cooperación, con-
vergencia e integración profunda, y cuyo alcance abarca no sólo las 
temáticas económicas y comerciales, sino también las políticas, socia-
les, culturales y ambientales. Existe un vínculo directo entre una es-
trategia de crecimiento con igualdad y la profundización del espacio 
económico regional. La relevancia del regionalismo latinoamericano 
constituye una de las manifestaciones de la nueva etapa de cambios 
vivida en la región y una muestra también del impacto que las tenden-
cias globales están teniendo en el continente (cepal, 2014).

En la actualidad se debaten nuevos planteamientos de funciones 
y oportunidades en los procesos de integración regional para enfren-
tar importantes desafíos como la gobernabilidad y la lucha contra la 
inseguridad, la facilitación comercial y la conectividad, la energía y 
las telecomunicaciones, así como la gestión de riesgos y demás vulne-
rabilidades medioambientales a las que está especialmente expuesta 
la región. Las posibilidades que ofrece hoy el ámbito regional para el 
diseño de políticas públicas lo convierten en un campo propicio para 
hacer frente a esos desafíos transnacionales, pues a través de la inte-
gración se fortalecen capacidades institucionales mutuas, se amplía el 
mercado disponible para alentar los procesos de industrialización, se 
estimulan los intercambios entre países y se mejoran las capacidades 
negociadoras agregadas en el escenario internacional (cepal, 2014).

El pensamiento de Bolívar ha sido y es el punto de referencia para 
todos los intentos de integración en América Latina. En todas las eta-
pas de su pensamiento integrador subyacen dos elementos: la necesi-
dad de unidad frente a los peligros externos, especialmente frente a 
las monarquías europeas y la hegemonía de Estados Unidos, y la con-
veniencia de contar con mecanismos propios para resolver eventuales 
disputas entre las naciones americanas y poder así garantizar la paz en 
la región (García-Belaunde, 2000).

En el libro 50 años de la cepal, Gert Rosenthal habla de las ven-
tajas que podrían generar los procesos de integración, entre ellos el 
aprovechamiento de economías de escala, una mayor competencia y 
reducción de rentas monopólicas, el aumento de la inversión nacional, 
atracción de inversión extranjera directa, la reducción de los costos 
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de transacción, el fomento del ahorro, el incremento de la producti-
vidad total de los factores, una mayor estandarización de normas y 
regulaciones, también una mayor articulación del aparato productivo, 
incorporación de progreso tecnológico, incentivar la innovación y la 
investigación, favorecer procesos de especialización intraindustrial, 
fortalecimiento empresarial, incremento de la productividad y pro-
ducción agrícolas, la adquisición y difusión de información, capaci-
tación y servicios financieros, una mayor cooperación en educación y 
mercados de capital, contribuir al logro de la equidad.

El quincuagésimo aniversario de la firma del Acuerdo de Carta-
gena, tratado fundamental de la integración andina, introduce la re-
flexión que aquí se presenta: el hecho político de la integración andina, 
por un lado, y la evaluación de resultados logrados por esta iniciativa 
solidaria, por otro (Maldonado Lira, 1999). El 26 de mayo de 1969 cin-
co países sudamericanos (Chile, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia) 
firmaron el Acuerdo de Cartagena. De esa manera se puso en marcha 
el proceso andino de integración, conocido en ese entonces como Pac-
to Andino, hoy Comunidad Andina (can).

Como se ha expuesto, la Comunidad Andina cumple 50 años de 
existencia este 2019; en este periodo el proceso de integración ha evo-
lucionado y ha transitado por distintas etapas. En este trabajo se des-
cribe ampliamente desde la construcción histórica del proceso de inte-
gración, los avances institucionales y la evolución económica.

El trabajo se ha organizado de la siguiente manera:
En el capítulo I se resumen de manera general los elementos que 

propiciaron el proceso de integración regional, los factores y las si-
tuaciones que llevaron a su conformación; también se describen las 
variables tales como el territorio, población, pib, pib per cápita, tipo de 
gobierno, potencial económico, potencial político, interés nacional y 
proyecciones geoeconómicas y geopolíticas de cada uno de los Esta-
dos que integran el sir. Se mencionan los problemas que dieron origen 
a la idea de la integración y finalmente se exponen datos macro de 
todo el sir.

El capítulo II se refiere al proceso histórico del sir identificado en 
etapas, se analizan los tratados firmados, los acuerdos y protocolos 
firmados, así como los actores importantes en cada etapa, se hace un 
desglose de los problemas a los que se enfrenta el sir y de las institu-
ciones creadas.
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En el capítulo III se describe primero de manera sintética la es-
tructura institucional, después se realiza un análisis descriptivo del 
organigrama general, para finalizar con una diferenciación de las ins-
tituciones en económicas, políticas, sociales, culturales.

En el capítulo iv se aborda la dimensión político-institucional del 
sir, se presenta un cuadro de análisis de las instituciones políticas to-
mando como medida las siguientes variables: cumbres y acuerdos o 
tratados firmados. Se hace un desarrollo analítico de cada institución, 
y de los problemas que se enfrentan desde este rubro.

En el capítulo V se aborda el tema de la integración económica 
y de las relaciones comerciales del sir y sus países miembros. En los 
capítulos finales se toca la cuestión cultural y social, para finalizar con 
el análisis de las relaciones con terceros países y otros sir.
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I. Antecedentes

I.1. Situación geográfica

Ilustración 1

Fuente: elaboración propia con información de comunidadandina.org

En la ilustración 1 se muestran los países que forman la Comunidad 
Andina: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Éstos fueron los fi rman-
tes del Acuerdo de Cartagena, junto con Chile, que se retiró en 1976, 
durante la dictadura de Pinochet, y se aprueba su reincorporación en 
el año 2006 como país asociado. Venezuela perteneció a la Comunidad 
entre 1973 y 2006 (Secretaría General de la Comunidad Andina, 2019).
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Estos países del área andina tienen muchas semejanzas. Los cuatro 
tienen el español como idioma oficial y algunos comparten lenguas 
precolombinas. Su sistema de gobierno está basado en una democra-
cia presidencialista y a lo largo de los años han aplicado estrategias 
económicas aparentemente similares. Se encuentran unidos por una 
de las cadenas montañosas más importantes del planeta y los cuatro 
consiguieron la independencia de la Corona española de manos del 
libertador Simón Bolívar (Gragea, 2001).

Los cuatro países andinos agrupan a 120 millones de habitantes 
en una superficie de 3’798,000 kilómetros cuadrados. Además de los 
países miembros, hay países asociados: Argentina, Brasil, Chile, Para-
guay y Uruguay. También hay países observadores: México, Panamá 
y España.

I.2. Elementos que propiciaron el proceso de integración regional

El 16 de agosto de 1966 marca el inicio del proceso de integración 
regional andino, cuando los presidentes Carlos Lleras Restrepo (Co-
lombia), Eduardo Frei Montalva (Chile) y Raúl Leoni (Venezuela), 
conjuntamente con Galo Plaza (representante del presidente de Ecua-
dor, Clemente Yerovi Indaburu) y Fernando Schwalb López Aldana 
(representante del presidente peruano Fernando Belaunde Terry) sus-
cribieron la Declaración de Bogotá, en la que manifestaron la voluntad 
de dar inicio a un proceso de integración entre sus países, puesto que 
sentían que no existía una distribución equitativa de los beneficios de 
la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (alalc), de la que 
eran parte, en virtud del predominio que ejercían Argentina, Brasil y 
México (Abramex) como países de mayor desarrollo económico rela-
tivo, frente a las economías intermedias y menores mencionadas ante-
riormente (Secretaría General de la Comunidad Andina, 2019).

En sus orígenes el Pacto Andino fue uno de los proyectos de inte-
gración subregional más ambiciosos de América Latina. Durante sus 
casi cinco décadas de existencia conoció numerosas crisis y dificulta-
des; sin embargo, pueden destacarse resultados y aportaciones a la 
práctica de la integración regional (Quenan, 2014), en el mismo sen-
tido, si hablamos de los orígenes formales de la Comunidad Andina 
(can), éstos se establecen en el año 1969 cuando Bolivia, Colombia, 
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Chile, Ecuador y Perú decidieron conformar lo que en ese momento se 
denominó el Acuerdo de Cartagena, Pacto Andino.

En las crónicas de la historia de la integración regional andina se 
puede establecer un objetivo y éste sería sin duda la implementación 
de un programa de desarrollo económico que buscaba la industriali-
zación gradual de los países miembros mediante la protección de los 
mercados nacionales agregados y el estímulo a la complementación 
productiva. Trataba de armonizar entre los países miembros las políti-
cas de industrialización y sustitución de importaciones que cada uno 
realizaba independientemente (Bustos, 2010).

Las dinámicas económicas a nivel regional fueron las principales 
motivaciones para que los gobiernos de ese entonces decidieran for-
mar un bloque que les permitiera actuar con un mismo horizonte. En 
los inicios se adoptó para los países participantes un modelo econó-
mico basado en la sustitución de importaciones con el cual se protegía 
fuertemente la producción interna. Este modelo sufrió graves contra-
pesos en la década de los ochenta, propició el aumento de las deudas 
externas, el déficit fiscal, la modificación de las políticas salariales y la 
recesión concomitante, así como la decidida participación de los secto-
res laborales en la administración de las empresas públicas (Martínez 
de Bujo, 1998).

Los países andinos propiciaron la organización, con el objetivo de 
superar las limitaciones que suponían su mercado insuficiente y su 
menor desarrollo respecto al resto de los países miembros de la Aso-
ciación Latinoamericana de Libre Comercio (aladi).

La can está inspirada en el modelo europeo; sin embargo, según 
algunos estudiosos de la regionalización estas regiones carecen de las 
condiciones e instituciones de la integración europea (Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 2015).

Los principales objetivos de la Comunidad Andina (can) son: 
promover el desarrollo equilibrado y armónico de sus países miem-
bros en condiciones de equidad, acelerar el crecimiento por medio de 
la integración y la cooperación económica y social, impulsar la partici-
pación en el proceso de integración regional, con miras a la formación 
gradual de un mercado común latinoamericano, y promover un mejo-
ramiento persistente en el nivel de vida de sus habitantes (Secretaría 
de la Comunidad Andina, 2008).
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I.3. Variables macroeconómicas, territoriales y sociales

Ilustración 2

Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno de cada país.

En la ilustración 2 se incluyen datos de cada país al año 2017. Se puede 
observar que en cuestión de territorio, Perú tiene una mayor extensión 
que Bolivia, Ecuador y Colombia; para la categoría de población, Co-
lombia tiene una extensión menor de territorio, sin embargo su pobla-
ción es mayor que la de cuatro países e incluso su pib es mayor que los 
demás; en el pib per cápita  observamos que Ecuador lo tiene más alto 
comparado con los otros tres países. El tipo de gobierno es unitario 
presidencialista, como común denominador de los cuatro.

I.4. Bolivia

Según datos del celag (2018), durante el año 2018 el producto interno 
bruto (pib) de Bolivia aceleró su crecimiento y cerró con un aumento 
estimado del 4.7%. Esto supone un incremento respecto a los resul-
tados obtenidos en los años anteriores, cuando el crecimiento del pib 
alcanzó 4.3 y 4.2% para 2016 y 2017, respectivamente. La previsión 
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de alcanzar este nivel de crecimiento hizo que el Gobierno boliviano 
activara el pago del doble aguinaldo para los trabajadores asalariados, 
política que refuerza la demanda interna y, por tanto, retroalimenta 
el nivel de actividad económica. Estos resultados se obtienen a pesar 
del contexto regional desfavorable, en el que la actividad económi-
ca no termina de despegar, tal y como muestran las proyecciones de 
crecimiento económico realizadas por la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (cepal), que sitúan el crecimiento del pib 
suramericano en 1.6% y el de América Latina y el Caribe en 1.8% para 
este año, 2018.

En cuanto al comportamiento del nivel de precios, la inflación 
acumulada a noviembre es del 1.16% en función de los datos hechos 
públicos por el Banco Central de Bolivia (bcb), cifra muy por debajo 
de la inicialmente prevista por el propio bcb, que la situaba en el 4.5% 
al inicio del ejercicio, y que revisaba a la baja a mediados de año para 
situarla en 3.5%.

Los datos de empleo también han experimentado una evolución 
favorable marcando, a mediados de año, el mínimo histórico en la tasa 
de desempleo, que pasó de 4.54 a 4.2% según los datos hechos públi-
cos por el Ministerio de Planificación del Desarrollo.

La aceleración de la actividad económica —junto con la estabili-
dad de precios y la evolución favorable del desempleo en un contexto 
regional adverso— ha sido posible gracias a las políticas contracíclicas 
que se han venido aplicando en los últimos años por parte de las au-
toridades económicas. La inversión pública, unida a la política social 
redistributiva de las ganancias, la recuperación parcial del precio de 
los hidrocarburos y el excelente comportamiento agrícola en el año 
2018, son las partidas que de mejor forma han contribuido a los re-
sultados. En este sentido, las grandes reservas internacionales que se 
habían alcanzado en los años anteriores han contribuido a mantener 
la estabilidad monetaria y a que Bolivia disponga de recursos en un 
contexto externo hace tiempo desfavorable (Martín Carrillo, 2018).

I.5. Colombia

El presidente Iván Duque Márquez comenzó su mandato presiden-
cial el 7 de agosto de 2018, el cual terminará el 7 de agosto de 2022. 
Duque, del Partido Centro Democrático, ganó las elecciones al lograr 
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el 53.95% de la votación (10’351,304 votos), mientras su rival Gustavo 
Petro alcanzó el 41.83% (8’024,697 votos). Los principales pilares de su 
gobierno son la legalidad, el emprendimiento y la equidad, con ejes 
transversales en materia de: infraestructura, sostenibilidad ambiental 
e innovación.

Colombia ha recibido un flujo masivo y acelerado de migrantes 
desde Venezuela. Según Migración Colombia, hasta septiembre de 
2018 cerca de 1.2 millones llegaron al país con la intención de que-
darse. Colombia ha asumido un papel de liderazgo en la adopción de 
una política de fronteras abiertas y en la implementación de buenas 
prácticas en la prestación de servicios a los migrantes y el apoyo a las 
comunidades de acogida.

El país andino ha resistido bastante bien al fuerte choque en los 
términos de intercambio ocurrido en el periodo 2014-2016, generado 
por la caída en los precios internacionales del petróleo. El crecimiento 
económico se desaceleró gradualmente hasta un 1.4% en 2017, antes 
de volver a acelerar a 2.7% en 2018, respaldado por políticas macro-
económicas prudentes y las reformas estructurales emprendidas en 
los últimos años. En los años más recientes el país experimentó un 
importante ajuste en el déficit fiscal no petrolero, en respuesta a la 
disminución de los ingresos fiscales petroleros cercana a 3.3% del pib 
(Banco Mundial, 2019).

Se espera que el crecimiento se fortalezca a un ritmo moderado 
durante el periodo 2019-2021, ya que el crecimiento del consumo pri-
vado continúa acelerándose y el gasto en inversión se ve impulsado 
por impuestos corporativos efectivos más bajos. La política monetaria 
expansiva y una mayor confianza también soportarán el crecimiento. 
Se espera que una mayor rentabilidad en el sector petrolero incentive 
las inversiones en explotación y exploración. Un mayor número de 
cierres financieros para los proyectos 4G y un repunte en la ejecución 
de los proyectos existentes auguran mayores niveles de inversión para 
el periodo 2019-2020.

La inflación ha convergido al rango objetivo a principios de 2018. 
El anclaje en las expectativas de inflación y una actividad económica 
más débil llevaron al Banco Central a revertir su endurecimiento de la 
política monetaria, reduciendo gradualmente la tasa de la política en 
350 puntos básicos acumulados hasta el 4.25% a principios de enero 
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de 2018, manteniendo una postura monetaria ligeramente expansiva 
desde entonces.

Colombia continúa manteniendo un sólido marco macroeconómi-
co. Los componentes principales de este marco incluyen la adopción 
de un régimen de metas de inflación, un tipo de cambio flexible, una 
regla fiscal (2011) para el Gobierno central y un marco fiscal de me-
diano plazo. El sólido marco macroeconómico también ha permitido 
fortalecer la resiliencia frente a las conmociones externas, facilitando 
el ajuste económico interno y externo ante posibles perturbaciones.

En el futuro las perspectivas económicas dependerán de la capa-
cidad del país para abordar los cuellos de botella estructurales exis-
tentes, sostener las reformas fiscales y diversificar su economía para 
respaldar un mayor crecimiento de la productividad.

I.6. Ecuador

Durante 2018 el crecimiento de la economía de Ecuador se ha desace-
lerado: fue de un 1.3% en el primer semestre y se proyecta un 1.0% 
para el año completo, frente a 2.4% en 2017. Esto ocurre en buena me-
dida como efecto de la consolidación fiscal en curso, que se tradujo 
en una disminución del gasto público en capital hasta lograr una re-
ducción del 2.3% del gasto total del sector público no financiero. Sin 
el fuerte estímulo fiscal de 2017, la actividad económica se desaceleró 
como consecuencia de una contracción moderada de la producción 
petrolera (-3.1%), un contexto internacional adverso, con mayor vola-
tilidad financiera y aumentos de tasas por parte de la Reserva Federal 
de los Estados Unidos, un riesgo país que aumentó casi 200 puntos a 
partir de marzo y un tipo de cambio real que no logró depreciarse. Du-
rante el primer semestre la formación bruta de capital fijo se expandió 
levemente (3.2%) a una tasa menor que la registrada en 2017 (3.3%), 
al igual que las exportaciones (que crecieron un 0.8%, en comparación 
con 1.1% en 2017). Esto no se reflejó en el mercado laboral ni en la 
inflación: el desempleo permaneció bajo, con una leve disminución, y 
los precios al consumidor comenzaron a salir del periodo deflaciona-
rio (cepal, 2018).
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I.7. Perú

En lo que va del siglo xxi, la economía peruana ha presentado dos 
fases diferenciadas de crecimiento económico. Entre 2002 y 2013 Perú 
se distinguió como uno de los países de mayor dinamismo en Amé-
rica Latina, con una tasa de crecimiento promedio del pib de 6.1% 
anual. La adopción de políticas macroeconómicas prudentes y refor-
mas estructurales de amplio alcance, en un entorno externo favora-
ble, crearon un escenario de alto crecimiento y baja inflación. El firme 
crecimiento del empleo y los ingresos redujo considerablemente las 
tasas de pobreza. La pobreza (porcentaje de la población que vive 
con menos de usd 5.5 al día) cayó de 52.2% en 2005 a 26.1% en 2013, 
lo que equivale a decir que 6.4 millones de personas dejaron de ser 
pobres durante ese periodo. La pobreza extrema (aquellos que viven 
con menos de usd 3.2 al día) disminuyó de 30.9 a 11.4% en ese mismo 
lapso (Banco Mundial, 2019).

Entre 2014 y 2017 la expansión de la economía se desaceleró a un 
promedio de 3.0% anual, sobre todo como consecuencia de la caída 
del precio internacional de las materias primas, entre ellas el cobre, 
principal producto de exportación peruano. Esto generó una contrac-
ción de la inversión privada, menores ingresos fiscales y una reduc-
ción del consumo. Sin embargo, dos factores atenuaron el efecto de 
este choque externo sobre el producto, permitiendo que, aunque más 
lentamente, el pbi siguiera aumentando. Primero, la prudencia con la 
que se habían manejado en años previos tanto la política fiscal como 
la monetaria y cambiaria. Y segundo, el aumento de la producción 
minera, debido a la maduración de los proyectos gestados durante 
los años de auge, lo que impulsó las exportaciones y contrarrestó la 
desaceleración de la demanda interna. En este contexto, el déficit por 
cuenta corriente disminuyó rápidamente de 4.8% del pbi en 2015 a 
1.1% en 2017. Las reservas internacionales netas se mantuvieron en 
un nivel estable y, hacia agosto de 2018 ascendieron a 27% del pbi. La 
inflación promedio se situó en 2.8% en 2017, dentro del rango meta del 
Banco Central.

En 2018 se espera un repunte en el crecimiento del pbi a una tasa 
de alrededor del 4%, impulsada por una recuperación en la deman-
da interna. Por un lado, los precios más altos de las materias primas 
se vienen traduciendo en una nueva ola de inversiones mineras. Por 
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otro, se espera que el aumento de la confianza empresarial, el incre-
mento en la colocación aceleración de crédito y la mayor creación de 
empleos formales den soporte al consumo privado. Además, la inver-
sión pública se aceleró debido a una mejor ejecución del gasto fiscal. 
Un importante aumento de los ingresos fiscales permitió que el déficit 
fiscal se reduzca a 2.5% del pib. Por su parte, el déficit en cuenta co-
rriente aumentó ligeramente a 1.5% del pib. Las reservas internacio-
nales netas se mantuvieron en un nivel estable y hacia marzo de 2019 
ascendieron a 29% del pbi. La inflación promedio se situó en 1.3% en 
2018, cerca del límite inferior del rango meta del Banco Central. Ade-
más, con 25.7% (11.4%) del pbi, la deuda pública bruta (neta) de Perú 
sigue siendo una de las más bajas de la región (Banco Mundial, 2019).

Las proyecciones de crecimiento son vulnerables a impactos ex-
ternos, como una caída de precios de las materias primas o un ajuste 
de las condiciones financieras internacionales. Algunos eventos que 
podrían desencadenar estos efectos son una escalada de las medidas 
proteccionistas en el ámbito comercial, una desaceleración del creci-
miento de China o una mayor incertidumbre acerca de la viabilidad 
financiera de otras economías emergentes.

I.8. Los problemas que pretende resolver el sir

La integración económica como un proceso y estado de relaciones en 
el que las divergencias entre las economías de un sistema de integra-
ción dejan de existir por medio de la reducción de la heterogeneidad 
de sus unidades económicas. La integración puede tomar distintas 
formas o grados, como área de libre comercio, unión de aduanas, mer-
cado común, unión monetaria o un estado final de integración. Al ser 
un fenómeno no cuantificable, se le dan múltiples interpretaciones a 
sus objetivos y a su vez dimensiones a sus ejemplos (Balassa, 1961).

Durante las décadas de los cincuenta y sesenta los países de La-
tinoamérica y el Caribe experimentaron un lento proceso de integra-
ción caracterizado por la aplicación de un regionalismo cerrado para 
alcanzar el fortalecimiento de la industria nacional, la sustitución de 
importaciones y el crecimiento económico. La similitud en la matriz 
productiva y energética de los países de la región impidió un apro-
vechamiento de las economías de escala y de la especialización de los 
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mercados regionales ante el fortalecimiento del criterio proteccionista 
(cepal, 1996).

A finales de los años setenta, iniciativas como Alianza para el Pro-
greso y la Comisión Económica para América Latina (cepal) busca-
ban promover los procesos de integración regional en Latinoaméri-
ca y el Caribe, no proporcionaron las herramientas suficientes ni los 
mecanismos de diálogo político necesarios para hacer frente a: crisis 
económica, estancamiento de flujos intrarregionales por ausencia de 
infraestructura y los crecientes flujos negativos de inversión extranjera 
directa por la exagerada intervención del Estado en la economía, y por 
último la desconfianza de los inversionistas en los principales merca-
dos financieros de la región (Sánchez, 2006).

Entre otros objetivos, la can busca resolver problemas endógenos 
y exógenos que afecten a los Estados que la integran: 
∙ Comercio, intercambio sin arancel del 100% de los bienes, mayori-

tariamente productos manufacturados, y desarrollo de regímenes
comunes en materia aduanera.

∙ Promover la movilidad de personas: los ciudadanos andinos pue-
den viajar sólo con el documento de identidad, sin necesidad de
visa o pasaporte, y cuentan con canales preferenciales de ingreso,
así como derechos comunes frente a las empresas de transporte
aéreo y terrestre. Además, pueden vivir, trabajar, viajar, estudiar
o hacer negocios en otro país andino como si se encontraran en el
propio.

∙ Solución de controversias: el Tribunal Andino de Justicia (tjca),
órgano judicial de la comunidad, es la tercera corte internacional
más activa en el mundo. De 2008 a 2017 ha resuelto 2,760 causas.

∙ Energía: la can cuenta con un marco regulatorio para la interco-
nexión subregional de sistemas eléctricos e intercambio intraco-
munitario de electricidad. Se avanzó en la consolidación del Mer-
cado Andino Eléctrico (mae).

∙ Telecomunicaciones: se ha logrado poner en órbita del satélite ses-
10 en la Red Satelital Andina, hito histórico en el proceso andino
de integración.

∙ Gestión del riesgo de desastres: la can posee una estrategia con-
junta para la gestión del riesgo de desastres, así como un completo
régimen de propiedad intelectual que protege las creaciones del
intelecto humano.
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∙ Pymes: generan el 60% del empleo en los países de la Comunidad
Andina. En el vii Encuentro Empresarial Andino, en Arequipa, se
alcanzaron ventas por 50 millones 259 mil dólares, superando las
intenciones de negocios de las últimas dos versiones de la macro
rueda en más del 55%.

∙ Relaciones externas: la can canaliza recursos de la cooperación in-
ternacional y la destina a proyectos de alcance regional. El Acuer-
do de Cooperación can-ue, suscrito en el año 2003, está en nego-
ciación, con el fin de tener en cuenta los cambios en la membresía
de ambos bloques.

I.9. Datos macro de todo el sir

Ilustración 3 

Fuente: elaboración propia con datos de Banco Mundial y portal Datos Macro Expan-
sión.

En la ilustración 3 se hace un breve resumen de datos considerables de 
la Comunidad Andina: tiene su sede en Lima, Perú, sus idiomas ofi-
ciales son el castellano, quechua y el aimara, sostiene su lema en: “Ésta 
es mi tierra, ésta es mi casa”. Tiene una superficie total considerando 
a Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador de 3’781,914 km2 con fronteras de 
23,234 km2, considera una población al año 2017 y con información del 
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Banco Mundial de 120’258,102 habitantes. El pib anual de la can está 
considerado en 682,568 M y un pib per cápita de 6,265, su deuda total 
asciende a 284,502.

La población de la Comunidad Andina al año 2017 se encuentra 
distribuida por 10.2% de bolivianos, 45.2% colombianos, 15.4% ecua-
torianos y 29.2% peruanos, lo que hace referencia que la mayor parte 
de la población de los habitantes que integran la Comunidad Andina 
se encuentra en Colombia, siguiendo Perú.

Según la Secretaría de la Comunidad Andina en su informe más 
reciente al 2017, la producción de la Comunidad fue de 1’296,108 usd, 
tuvo un crecimiento del pib de 2.3%; en relación con sus importacio-
nes, obtuvo 107,142 millones de dólares, con un principal mercado de 
destino de las exportaciones en Estados Unidos con el 21.8%; en cuan-
to a las remesas, se recibieron un total de 12,766 usd (Secretaría de la 
Comunidad Andina, 2018).

En el aspecto económico, el producto interno bruto del año 2015 a 
2017 tuvo un incremento en relación con millones de usd de 90,425. En 
el siguiente cuadro se muestra el detalle de los cuatro países.

Ilustración 4

Países 2014 2015 2016 2017
Diferencia 

2014 vs 
2017

Bolivia $66,807 $70,052 $73,039 $76,103 $9,296
Colombia $607,720 $626,268 $639,063 $650,362 $42,642
Ecuador $173,426 $173,598 $170,861 $175,984 $2,558
Perú $357,729 $369,360 $383,955 $393,659 $35,930
Total can $1’205,683 $1’239,278 $1’266,918 $1’296,108 $90,426

Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría General Andina, 2018.

Se observa en la ilustración 4 que en el primer trimestre de este año 
Bolivia fue el país que más creció con 4.5%, seguido por Ecuador con 
3.0%; Colombia con 2.8% y Perú con 1.7%. En un contexto de volati-
lidad de la economía internacional, debido a la caída del precio del 
petróleo y del fortalecimiento del dólar a nivel mundial, el crecimiento 
del producto interno bruto (pib) de la Comunidad Andina, integrada 
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por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, en el primer trimestre de este 
año fue de 2.6% respecto al mismo trimestre de 2014.

De acuerdo con la “Cartilla de Cuentas Nacionales Trimestrales de 
la Comunidad Andina”, a nivel de los países miembros el crecimiento 
del pib en los tres primeros meses de 2015 en relación con similar perio-
do del año anterior fue de 4.5% para Bolivia, 3.0% para Ecuador, 2.8% 
para Colombia y 1.7% para Perú. El documento publicado por la Se-
cretaría General de la can precisa además que el pib de la Comunidad 
Andina por actividad económica presentó variaciones en el crecimien-
to anual de sus componentes, registrándose los mayores crecimientos 
en el periodo analizado en las áreas de intermediación financiera con 
9.5%, hoteles y restaurantes con 4.2% y comercio con 4.1%.

En cuanto al crecimiento del producto interno bruto por tipo de 
gasto, en el primer trimestre de 2015 el gasto de consumo final registró 
un crecimiento anual de 3.3% dentro del cual el gasto de los hogares, 
que corresponde a los gastos de consumo realizados por los hogares 
(compras de los bienes y servicios utilizados) para satisfacer sus nece-
sidades y el gasto del gobierno que representa los gastos de consumo 
de las administraciones públicas, presentaron tasas de crecimiento si-
milares del 3.3 y 3.4%, respectivamente.

Por su parte, la formación bruta del capital, que representa la in-
versión, presentó una variación anual de 4.7%, mientras que el rubro 
de importaciones se incrementó en 3.4% y las exportaciones decrecie-
ron en 1.1%.

II. Proceso histórico

II.1. Etapas del sir

La Comunidad Andina es un sistema de integración regional con cin-
co décadas de vida, que ha pasado por varias etapas y que muchos 
expertos concuerdan en que las metas alcanzadas por la can son muy 
relativas y seriamente cuestionadas.

Al cumplir la can casi 50 años, podemos decir que desde su crea-
ción hasta la actualidad su historia ha estado marcada por vaivenes 
entre posturas que podemos llamar de euforia integracionista, a otras 
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de fobia integracionista que han impedido que se cumplieran los ob-
jetivos propuestos.

La can, como se ha venido mencionando a lo largo de este do-
cumento, en mayo de 1969 se llamó Pacto Andino, nació con la fi rma 
del Acuerdo de Cartagena por cinco países: Colombia, Chile, Ecuador, 
Perú y Bolivia, con el fi n de implementar un programa de desarro-
llo económico que buscaba la industrialización gradual de los países 
miembros mediante la protección de los mercados nacionales agrega-
dos y el estímulo a la complementación productiva. De lo que se tra-
taba, fundamentalmente, era de armonizar entre los países miembros 
las políticas de industrialización y sustitución de importaciones que 
cada uno realizaba independientemente (Maldonado, 1999).

Haciendo un análisis de la historia y los hechos relevantes del sis-
tema de integración regional, podemos proponer el estudio en cinco 
etapas que a continuación se describen: 

Ilustración 5
Etapas de la integración andina

Fuente: elaboración propia con información de Maldonado (1999).

En la ilustración 5 se muestran las etapas de la can. Se hace referencia 
a seis etapas; la primera comprende de 1969 a 1976, la cual es llamada 
“génesis y fundamentos de la integración andina”; se prosigue con 

ISSN 2007-9834



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

Cielo María Zepeda Hernández y Araceli Sánchez Castro

la etapa que comprende del año 1976 a 1987, esta etapa se considera 
como “periodo de estancamiento y crisis”; se continúa con la etapa de 
los años 1987 a 1997, que es llamada “paradoja andina”; la etapa de los 
años 1997 a 2006 es llamada “en busca del mercado común”; la penúl-
tima etapa comprende los años 2006 a 2011 y se hace mención que es la 
adaptación después de la salida de Venezuela. Por último se encuen-
tra la etapa de los años 2011 al 2018, en donde se formula la pregunta 
acerca de si es ¿reingeniería o la extinción de la Comunidad Andina?

II.2. Génesis y fundamentos de la integración andina (1969-1976)

Puede considerarse una primera etapa desde el nacimiento en 1969 has-
ta la separación de Chile en 1976, ésta se caracterizó por ser la etapa 
de diseño, negociación, aprobación de normas con el fin de llegar a un 
régimen de planificación conjunta para el desarrollo integrado del área.

Los primeros supuestos de la integración andina se expresan a 
partir del artículo 1 del Acuerdo de Cartagena, de donde nace el Pacto 
Andino, el cual plantea como objetivos desmantelar las barreras aran-
celarias del comercio intrarregional andino, reducir las diferencias en-
tre países socios por medio del desarrollo armónico y equilibrado de 
las políticas internas, a fin de profundizar la integración dirigida hacia 
un mercado común.

En este sentido, el Acuerdo de Cartagena, según el artículo 3, crea 
una serie de medidas y mecanismos dirigidos a la búsqueda de as-
cender en las escalas de la integración económica, estableciendo como 
premisas el desarrollo de un programa de liberación comercial que 
busque la desgravación del universo arancelario, la conformación del 
arancel externo común, la ejecución de programas de desarrollo in-
dustrial, la promoción y la atracción de inversiones, más otros factores 
que contribuyan al desarrollo de los países miembros y mejorar el ni-
vel de vida de los habitantes de la subregión de manera conjunta.

Es así como parte de los compromisos para perfeccionar y armo-
nizar los mecanismos de política comercial se instauran elementos en 
función de materializar cambios en las dinámicas de transformación 
productiva e intercambio comercial sostenido entre las partes invo-
lucradas, garantizándose el abastecimiento y la complementariedad 
productiva, respetando los diferentes niveles de desarrollo económico 
de los países.
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El Acuerdo de Cartagena da pie a la creación de las bases institu-
cionales de la integración andina: 
∙ La Comisión del Acuerdo de Cartagena, órgano máximo del

acuerdo, que será el encargado de decidir sobre las normas indis-
pensables para su ejecución, permite la coordinación de los planes
de desarrollo y la armonización de las políticas económicas de los
países andinos.

∙ La Junta del Acuerdo de Cartagena, que tenía funciones de propo-
sición y ejecución. Se creó para establecer un sistema de equilibrio
institucional que armonizara los intereses de los países miembros
(Maldonado, 1999).

En el mismo periodo se crearon otras instituciones complementarias 
con la finalidad de desarrollar acciones más allá del campo político, 
sino en el financiero, educativo, sanitario, laboral, judicial, parlamen-
tario y de política general. Y así se conforma el Sistema Andino de 
Integración:
1. La Corporación Andina de Fomento (caf, 1968), institución finan-

ciera que cumple las funciones de banco de desarrollo, banco de
inversiones, banco de comercio y agencia de promoción económi-
co-financiera.

2. El Convenio Andrés Bello (1970), con el objetivo de preservar la
identidad cultural andina y realizar esfuerzos conjuntos a través
de la educación, la ciencia y la cultura. De este se desprenden el
Instituto Andino de Artes Populares, el Instituto Internacional de
Integración y el Instituto de Transferencia de Tecnologías Apro-
piadas.

3. El Convenio Hipólito Unanue (1971), tiene el objetivo de efectuar
acciones coordinadas para resolver los problemas de salud vincu-
lados con las enfermedades transmisibles y las migraciones.

4. El Convenio Simón Rodríguez (1973), este convenio se adoptó con
la finalidad de adoptar estrategias y planes de acción que busquen
el mejoramiento integral de las condiciones de vida y de trabajo en
los países miembros.

5. La Asociación de Empresas Estatales de Telecomunicaciones del
Acuerdo Subregional Andino (aseta, 1974).

6. El Fondo Andino de Reservas (1976), que se creó para apoyar las
balanzas de pagos de los países miembros, contribuir a las políti-

ISSN 2007-9834



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

Cielo María Zepeda Hernández y Araceli Sánchez Castro

cas cambiarias, monetarias y fi nancieras y mejorar la liquidez de 
las inversiones de reservas internacionales.

En esos años Chile implementó políticas de corte neoliberal, como el 
establecimiento de una política arancelaria que buscaba reducir drás-
ticamente la protección, lo cual se tornaba incompatible con la tenden-
cia observada en el ámbito andino, por lo que en 1976 Chile se retira 
del Pacto Andino (El País, 1976). También en 1976 se ofi cializó el ingre-
so de Venezuela al Pacto Andino, que ya en 1973 se había acordado la 
adhesión de este país al Acuerdo de Cartagena.

Ilustración 6
Documentos firmados en la primera etapa

Esta etapa culmina con la fi rma del Protocolo de Lima Adicional al 
Acuerdo de Cartagena, que modifi ca directamente al instrumento ju-
rídico de creación, porque cambió los plazos establecidos en el Acuer-
do de Cartagena y en el Protocolo fi rmado con Venezuela y además 
introdujo nuevas fl exibilidades al cronograma propuesto inicialmente.

En la ilustración 6 se hace referencia a dos fechas: la primera es 
1969, cuando surgió el Grupo Andino conformado por Perú, Colom-
bia, Chile, Ecuador y Bolivia; la segunda fecha es 1976, que hace men-
ción al Protocolo de Lima Adicional al Acuerdo de Cartagena.

II.3. Periodo de estancamiento y crisis (1978-1987)

La can entonces se planteó con la idea de consolidar la sustitución de 
importaciones de los países signatarios, protegiendo su producción, 
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pero liberando barreras en su interior para fortalecer la transforma-
ción productiva. Se inspiró en la experiencia de la Comunidad Econó-
mica Europea, luego la Unión Europea, y fue la primera iniciativa que 
apuntaba a una integración profunda entre países subdesarrollados a 
través de dos objetivos fundamentales: la unión aduanera y el merca-
do común (Acosta, 2006: 5).

Este periodo, que abarca desde 1978 a finales de 1987, inició una 
etapa en la cual la crisis de deuda externa y los problemas políticos 
hicieron que la velocidad inicial del proceso fuese disminuyendo. A 
pesar de esto, la Comisión del Acuerdo de Cartagena mantuvo la pro-
ducción legislativa. Se puso énfasis en el montaje de todos los progra-
mas sectoriales de desarrollo industrial (Maldonado, 1999).

En esta segunda etapa, como se mencionó antes, los problemas y 
la profunda crisis que enfrenta hacen referencia a las dificultades de 
llevar a cabo tan ambiciosa agenda: la renuncia de Chile en 1976, por 
conflicto con la famosa «Decisión 24», la cual restringía las inversio-
nes extranjeras y que fue fuertemente criticada y combatida por los 
empresarios de la región, quienes incluso se unieron a la protesta de 
las empresas transnacionales, las cuales, lógicamente, no veían con 
buenos ojos la aplicación de leyes que atentaran contra sus intereses 
(Guerra, 1999).

En 1988 se adoptó la Decisión 220, que modificaba a la 24, con el pro-
pósito expreso de facilitar el ingreso de capitales extranjeros a la región 
andina. Esto facilitó un tratamiento común para el tratamiento a estos 
capitales y, además, el que cada país adopte una normatividad interna 
en relación con las inversiones extranjeras directas (González, 1999).

Según Garay y Perry, otra dificultad que contribuyó a obstaculizar 
el alcance de los logros del Pacto Andino durante su primera déca-
da fue suponer que bastaba con la desgravación interna y la imple-
mentación de un Arancel Externo Común (aec) en la subregión para 
conseguir una unión aduanera de los países andinos. Estos autores 
argumentan que para el éxito de este propósito se precisaba además 
de una armonización mínima de la política agraria en las naciones in-
teresadas, y también se requería coordinar los instrumentos paraaran-
celarios, como los sistemas de franquicias, derechos aduaneros, con-
troles administrativos, depósitos, compras, etc. Sin esta armonización, 
el aec era prácticamente inoperante y poco eficiente en la orientación 
y asignación de recursos económicos (Garay y Perry, 1976).
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Conviene apuntar que durante este periodo se aprobó el tratado 
de creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena (1979). 
Debido a los cambios en la situación económica de los países miem-
bros y el propio rezago del proceso, dieron paso a que se hicieran ajus-
tes en la normatividad jurídica del Acuerdo de Cartagena. Es así como 
se aprueba el Protocolo de Arequipa (1978), que vendría a ampliar los 
plazos en cuestión de liberación de productos.

II.4. La paradoja andina (1987-1997)

Los problemas políticos internos y las crisis de deuda externa que con-
tinuaron en varios países, no sólo de la Comunidad Andina sino de 
todo el continente, hicieron de los años ochenta una de las décadas 
especialmente difíciles para toda América Latina. Los giros en mate-
ria de política económica a nivel nacional y las crecientes presiones 
internacionales sobre los países impidieron que se lograse avanzar en 
algunos objetivos, como el Arancel Externo Común (aec) y que se de-
morara hasta principios de los años noventa para ser implementados. 
A pesar de los avances en el crecimiento del comercio intrarregional, 
la can perdió vitalidad y capacidad para extender sus objetivos más 
a largo plazo. Richard Adkisson señala que fue a partir del inicio de 
1990 cuando realmente se produce un renacer del interés en el tema de 
integración; esta vez con una actitud diferente, más abierta, a la aper-
tura económica multilateral, lo que dio lugar a un nuevo concepto de 
«regionalismo abierto» (Adkisson, 2003).

En esta etapa el Grupo Andino se vio afectado por una situación 
paradójica: por un lado, el proceso de intercambio comercial intrasu-
bregional siguió un curso ascendente —en 1996 alcanzó los 4,705 mi-
llones de dólares— pero por otro, las negociaciones en la Comisión del 
Acuerdo de Cartagena no pudieron resolver la incorporación de Perú 
a la Zona de Libre Comercio ni la formulación del Arancel Externo 
Común, que sin duda era un instrumento esencial para la creación 
de la Unión Aduanera, y tampoco se lograron acuerdos en torno a 
los criterios para la armonización de las políticas macroeconómicas, lo 
que trajo consigo un retroceso en la consolidación de la Zona de Libre 
Comercio (Maldonado, 1999).

Con el Protocolo de Quito (mayo de 1987) se inició un proceso de 
consolidación del Pacto Andino, el cual afianzó sus bases políticas con 
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la Declaración de Caracas, el Manifiesto de Cartagena y las reuniones 
de Galápagos en 1989, La Paz y Machu Picchu en 1990 y Caracas en 
1991. En principio, se trataba de ajustar el Pacto Andino a las nuevas 
tendencias mundiales de modernización e internacionalización de las 
economías. Asimismo, después de un largo periodo de deterioro eco-
nómico y jurídico se buscaban medios para incentivar la integración. 
Entre los principales ajustes efectuados en el Grupo Andino está la 
constitución de una zona de libre comercio, medida aprobada en sep-
tiembre de 1992, cuya consecuencia más inmediata fue la circulación 
de mercancías sin gravámenes ni restricciones. Asimismo, se excluyó 
del acuerdo a Perú, país que no consideró conveniente sumarse al con-
venio debido a su difícil situación fiscal y atraso cambiario (Fuentes, 
1994).

Las reformas institucionales introducidas a partir de Protocolo de 
Trujillo, de 1996, con reformulación de objetivos y de instituciones 
orientadas a asegurar el paso hacia un mercado común para el año 
2000. En 1995 nació la Comunidad Andina de Naciones (can). De las 
reformas introducidas por el Protocolo de Trujillo, quizás la más im-
portante fue la adopción del principio de supranacionalidad estableci-
do por medio de la aplicación directa y de preeminencia.

Esto hace que las leyes andinas sean obligantes a los marcos lega-
les de los países y que no requieran de procesos especiales (como la 
de ser aprobadas por el legislativo) para entrar a regir. Estas reformas 
buscaban atacar una de las causas esgrimidas para explicar el porqué 
de la poca efectividad de las instituciones del antiguo Pacto Andino. La 
consolidación de una institucionalidad con más capacidad obligante, 
así como otras a nivel de los cuerpos específicos de gobierno de la can, 
como lo son el Consejo Presidencial Andino y el Consejo de Ministros 
de Relaciones Exteriores, se pensó crearía suficiente peso propio para 
superar, según algunos, la falta de capacidad de acción o, según otros, 
lograr superar las limitaciones que desde los mismos Estados se venía 
haciendo en defensa de intereses sectoriales o ideológicos.

A pesar de estas reformas, la can no logró consolidarse. Según Jai-
me Acosta: «se hizo evidente la falta de visión, organización política y 
emprendimiento sistémico». Las diferencias entre los planteamientos 
iniciales del proceso de integración entraron en conflicto con esque-
mas de las reformas de Estado adelantadas por la casi totalidad de los 
Estados de la región, que incluyeron el desmonte de la participación 
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de los Estados en las economías internas, la apertura económica y des-
regulación de los mercados. El modelo del Consenso de Washington 
ocupó un espacio prioritario. Luego, con el cambio de estrategia de Es-
tados Unidos al fracasar el intento del alca, que buscaba la creación 
de un solo mercado abierto para todo el hemisferio, se comenzaron a 
gestionar los acuerdos tlc entre los países andinos, primero en grupo 
y luego cada uno por separado con Estados Unidos. Sobre esto cabe 
señalar que en primera instancia los países andinos se proponían ne-
gociar con Washington en grupo, pero finalmente cada uno terminó 
haciéndolo por separado, al igual que en el caso de las negociaciones 
con la Unión Europea, lo cual demuestra que a la larga priman los 
intereses nacionales sobre los regionales.

Según Juan G. Tokatlián, la can a mitad de los noventa en vez de 
hacerse más sólida se hallaba cada vez más fracturada y descoordina-
da. El motivo de ello era, precisamente, que cada país separadamente 
tenía la intención de acercarse a otros organismos regionales, en vez 
de hacerlo en conjunto. Para ilustrar su análisis, este autor menciona 
los casos de Bolivia —el cual firmó un tratado por separado con Mer-
cosur—, Venezuela, que planeaba hacer lo mismo, y Colombia, aún 
indecisa en ese momento (Tokatlián, 1996).

En 1997 Perú anunció su retiro del Grupo Andino. Sin embargo, 
en medio de estas dificultades la Comunidad Andina logró avances 
importantes en materia institucional y en la adopción de un nuevo di-
seño estratégico que tenía la intención de guiar a la integración andina 
a estadios superiores de desarrollo.

II.5. En busca del mercado común (1997-2006)

En un contexto de crisis financiera internacional, que también afectó 
a los países miembros de la Comunidad Andina, entraron en vigencia 
las últimas reformas institucionales. Se crearon el Consejo Andino de 
Ministros de Relaciones Exteriores y la Secretaría General —que susti-
tuyó a la Junta del Acuerdo de Cartagena—, tomando su forma actual: 
el Sistema Andino de Integración.

Si bien el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina inició sus 
funciones en 1984, fue recién en 1997 que se puso en marcha, bajo su 
administración, el funcionamiento del Sistema Jurisdiccional de Solu-
ción de Controversias. Asimismo, se aprobó un régimen especial de 
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desgravación para Perú, que puso en marcha la consolidación de la 
Zona de Libre Comercio Andina.

En 1999 los presidentes andinos, responsables de la conducción 
política del proceso, plasmaron en una Declaración conjunta el man-
dato político para la conformación del Mercado Común Andino para 
el año 2005, cuyo cumplimiento motiva en la actualidad la aceleración 
del régimen especial de desgravación para Perú y la consolidación de 
la Unión Aduanera, como requisitos a cumplir necesariamente de ma-
nera previa. Se produce una mayor coordinación en las negociaciones 
internacionales, contando con vocería única en los Grupos de Nego-
ciación del Área de Libre Comercio de las Américas (alca) y en los 
Acuerdos de Alcance Parcial Comunidad Andina-Brasil y Comuni-
dad Andina-Argentina, entre otros (Stucchi, 2003).

Según Stucchi (2003), un mercado común implica la existencia de 
cuatro libertades al interior de su territorio: a) libertad de circulación 
de bienes —que se debe encontrar sustentada sobre la base de una 
unión aduanera consolidada—; b) libertad de circulación de servicios; 
c) libertad de circulación de capitales, y d) libertad de circulación de
personas. De este modo, si los países andinos logran el aseguramiento 
de las mencionadas libertades sobre los cuatro factores de producción, 
eliminando toda discriminación, gravamen y restricción al libre flujo 
de éstos como si fuera un único mercado nacional o interior, habrán 
logrado su objetivo. Como parte de los obstáculos que se habrán de 
superar para la consecución del objetivo, se encuentran la severa crisis 
económica que afecta a la región y las particulares inestabilidades po-
líticas de cada país miembro.

II.6. La adaptación después de la salida de Venezuela (2006-2011)

En el año 2006 el presidente Hugo Chávez decidió retirar a Venezuela 
de la can (2006), lo cual representó un nuevo y grave desplome de la 
estructura de la misma. Según el mandatario venezolano, los acuerdos 
con Estados Unidos violarían alianzas existentes, bajo el organismo 
subregional y facilitarían el ingreso de productos estadounidenses a 
la economía venezolana. Sin embargo, la firma de los tlc de Colom-
bia y Perú con Estados Unidos no fue el único motivo de la salida 
de Venezuela de la can. Todos los planteamientos de Chávez fueron 
rechazados por los miembros de la can desde que Venezuela asu-
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mió la presidencia de este organismo. Entre ellos, un proyecto para la 
creación de un Fondo Humanitario Andino y el pedido de acción para 
llegar al arancel externo común para la creación de una unión aduane-
ra (Rodríguez, 2006). Chávez ahora pareció haber dado un giro hacia 
Mercosur. El ingreso a éste pareció haber cobrado prioridad para el 
Gobierno de Venezuela, al retirarse de la can, y buscando reempla-
zarla por el proyecto del alba, organismo que cada día parece adqui-
rir mayor protagonismo regional ante la debilidad de la oea y la falta 
de un nuevo consenso latinoamericano.

Durante el periodo analizado la can desaprovechó la oportuni-
dad de firmar acuerdos de integración con Centroamérica y el Caribe, 
que hubieran sido relativamente simples de lograr y habrían genera-
do crecientes oportunidades para consolidar un liderazgo en el centro 
del continente. Contaban para ello con la ventaja de que, por ejemplo, 
Colombia o Venezuela eran, a su vez, integrantes de la Asociación de 
Estados del Caribe. Sin embargo, estos pequeños países ya firmaron 
su adhesión comercial con Estados Unidos (Acosta, 2006).

II.7. ¿Reingeniería o extinción de la Comunidad Andina? (2011-2018)

El 19 de septiembre de 2013 el Consejo Andino de Ministros de Rela-
ciones Exteriores en reunión ampliada con los miembros de la Comi-
sión de la Comunidad Andina, emitió la Decisión 792, titulada “Im-
plementación de la reingeniería del Sistema Andino de Integración”, 
que, contrariamente a lo que pomposamente se anuncia en el título, la 
famosa “reingeniería” se convierte en una suerte de desmantelamien-
to del proceso de integración andino.

Para 2009 el escenario en la Comunidad Andina era poco menos 
que de incertidumbre. El bloque estaba prácticamente partido en dos: 
por un lado, Colombia y Perú, con políticas y regímenes neoliberales, 
y por otro, Ecuador y Bolivia, con gobiernos de orientación populista, 
con resistencias al neoliberalismo. La crisis se evidenciaba también en 
el Consejo Presidencial Andino, puesto que éste no se reunía desde 
junio de 2006, cuando Bolivia asumió su Presidencia pro tempore. Los 
presidentes andinos se reunieron nuevamente en Tarija, en junio de 
2007, cuando se transmitió la presidencia a Colombia.

En el Anuario de la integración latinoamericana y caribeña (2013), Car-
los Otto señala que 2013 constituyó el año que marca el inicio de la fase 
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terminal de este mecanismo de integración, no sólo por el acentuado 
desgaste y el deterioro de este esquema ante el repetido incumpli-
miento de los compromisos contraídos, sino también por el creciente 
abandono que de él han hecho sus países miembros, los cuales, en 
lugar de mostrar interés por revertir dicho deterioro, parecen apresu-
rados en liquidar lo poco que queda de la can.

El Consejo Presidencial realizó su xviii Reunión, en Lima, el 28 
de julio de 2011, con ocasión de la asunción del mando del presiden-
te Ollanta Humala Tasso, suscribiendo una declaración en la cual se 
comprometen a “lograr el Plan de Implementación de la Nueva Agen-
da Estratégica Andina, que fortalece en todos los niveles al proceso de 
integración andino”, que fue propuesto por la Presidencia pro tempo-
re boliviana, que concluía en aquel entonces.

Pero el golpe mortal a la Comunidad Andina fue propinado por 
los cancilleres andinos en la Decisión 792: “Implementación de la re-
ingeniería del Sistema Andino de Integración”, aprobada el 19 de sep-
tiembre de 2013. En su artículo 2° se expresan los encargos del Grupo 
de Alto Nivel que se conforma, de acuerdo con lo anunciado en la 
Decisión 791, lo referido a:

Revisar el Sistema Andino de Integración con el fin de adecuarlo a las nuevas rea-
lidades y retos del contexto internacional; llevar adelante las tareas de prioriza-
ción de los ámbitos de acción e implementación de los lineamientos indicados en 
la presente Decisión y en el informe aprobado elaborado por el Grupo de Trabajo; 
tomar como insumos para el análisis los aportes contenidos en el documento pre-
sentado por el Sr. Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Ecuador 
ante el camre-Ampliado; coordinar la participación de los Consejos y Mesas del 
Sistema Andino de Integración, de forma que su participación y aportes se den 
en el marco de la priorización de los ámbitos de acción.

Como se ha visto a lo largo de la presente exposición, hay una inten-
ción manifiesta para restarle fuerza a la Comunidad Andina desde 
hace unos 10 años aproximadamente. Está visto que los motivos por 
los cuales se formó la Comunidad Andina son legítimos aún hoy, muy 
a pesar del tiempo transcurrido. Ésta tiene una transitoriedad en su vi-
gencia, es decir, hasta cuando se complete el proceso de formación del 
Mercado Común Latinoamericano. Es por ello que es absolutamente 
legítimo que la Comunidad Andina finalmente sea absorbida por un 
proceso de integración de alcance regional, como el definido por la 
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Unasur o la celac; pero para que ello suceda es preciso mantenerla 
aún, por cuanto el aporte de todo el bagaje acumulado por los andinos 
en casi cinco décadas será de gran utilidad cuando se produzca este 
proceso de convergencia de bloques subregionales.

III. Estructura institucional

III.1. Organigrama general

Ilustración 7

Fuente: elaboración propia con información de comunidadandina.org
En la ilustración 7 se muestra el organigrama general de la Comuni-
dad Andina; es elaboración propia, aquí se pueden observar los nive-
les de cargos que existen y cuál es su vinculación entre ellos.
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Ilustración 8
Clasificación de las instituciones

En la ilustración 8 se encuentra una descripción de la clasifi cación de 
instituciones de la can, así como los órganos de dirección y decisión.

III.2. Descripción de la estructura institucional

Sistema andino de integración

La can está integrada por órganos e instituciones que se encuentran 
articulados en el Sistema Andino de Integración, el cual fue estable-
cido mediante el Protocolo Modifi catorio del Acuerdo de Integra-
ción Subregional Andino en el Protocolo de Trujillo en el año 1996.

El objetivo primordial es permitir un trabajo conjunto y una 
coordinación efectiva entre todos los órganos e instituciones para 
profundizar la integración subregional andina, promoviendo su 
proyección externa y fortaleciendo las acciones relacionadas con el 
proceso de integración. Los organismos que integran el sai tienen 
diferentes funciones: normativas, dirección política, judicial, ejecuti-
va, deliberante, social, fi nanciera y educativa.
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Órganos intergubernamentales

∙ Consejo Presidencial. Máximo órgano del Sistema Andino de Inte-
gración que ejerce la dirección política del Sistema. Emite directri-
ces que son instrumentadas por los órganos e instituciones del sai.

∙ Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Órgano legis-
lativo y de decisión encargado de formular y ejecutar la política
exterior de los países miembros en asuntos que sean de interés su-
bregional, así como la política general del proceso de integración,
entre otros.

∙ Comisión de la Comunidad Andina. Órgano legislativo y de decisión,
integrado por un representante plenipotenciario de cada uno de
los países miembros, encargado de formular, ejecutar y evaluar la
política de integración subregional andina en materia de comercio
e inversiones y adoptar las medidas que sean necesarias para el
logro de los objetivos.

Organismos comunitarios

∙ Tribunal de Justicia. Máximo órgano jurisdiccional de la integra-
ción, integrado por magistrados nacionales de origen de cada país
miembro; encargado de declarar el derecho comunitario y asegu-
rar su interpretación uniforme.

∙ Parlamento Andino. Órgano deliberante del Sistema y representa
a los pueblos de la Comunidad Andina. está integrado por repre-
sentantes de los cuatro países miembros elegidos por sufragio uni-
versal y directo. Tiene su sede en Bogotá, Colombia.

∙ Secretaría General. Con sede permanente en Lima, Perú, es el órga-
no ejecutivo de la Comunidad Andina.

La Secretaría General tiene capacidad propositiva, por cuanto está fa-
cultada a formular propuestas de decisión al Consejo Andino de Mi-
nistros de Relaciones Exteriores y a la Comisión, así como iniciativas y 
sugerencias a la reunión ampliada del citado Consejo, para facilitar o 
acelerar el cumplimiento del Acuerdo de Cartagena.

Son también sus funciones: administrar el proceso de la integra-
ción subregional, resolver asuntos sometidos a su consideración, velar 
por el cumplimiento de los compromisos comunitarios y mantener 
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vínculos permanentes con los países miembros y de trabajo con los 
órganos ejecutivos de las demás organizaciones regionales de integra-
ción y cooperación.

Ilustración 9

Fuente: Secretaría General.

En la ilustración 9 se observa la estructura orgánica funcional de la 
Secretaría de la Comunidad Andina; se muestran las dependencias y 
su vinculación entre sí.

Organizaciones del sistema

∙ CaF: Banco de Desarrollo de América Latina. Institución fi nanciera
constituida en 1970 que impulsa el desarrollo sostenible y la in-
tegración regional de América Latina mediante operaciones de
crédito, recursos no reembolsables y apoyo en la estructuración
técnica y fi nanciera de proyectos de los sectores público y privado.

∙ Fondo Latinoamericano de Reservas. Trabaja por la estabilidad de los
países miembros al mejorar su posición externa y fortalecer la so-
lidaridad regional.
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∙ Organismo Andino de Salud Convenio Hipólito Unanue. Coordina y
apoya las acciones que realizan los países miembros, individual o
colectivamente, para el mejoramiento de la salud de sus pueblos.

∙ Universidad Andina Simón Bolívar. Institución educativa dedicada
a la investigación, la enseñanza y la transmisión de conocimientos
científicos y tecnológicos.

Órganos y mecanismos de participación de la sociedad civil

∙ Consejo Consultivo Empresarial. Órgano consultivo del Sistema An-
dino de Integración, que busca promover una mayor participación
del sector empresarial en el proceso andino de integración.

∙ Consejo Consultivo Laboral. Órgano consultivo en asuntos de ca-
rácter laboral del Sistema Andino de Integración. Integrado por
delegados del más alto nivel elegidos directamente por las institu-
ciones representativas de sus respectivos sectores, quienes emiten
opinión frente a los órganos comunitarios e intergubernamentales
antes indicados.

Creados mediante sendas Decisiones, también se deben 
mencionar los mecanismos e instancias siguientes

∙ Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas. Promueve la participación
de los pueblos indígenas en los asuntos vinculados a la integración
subregional.

∙ Consejo Consultivo Andino de Autoridades Municipales. Orientado a
impulsar acciones para fortalecer las ciudades y los gobiernos lo-
cales como actores de la integración.

∙ Mesa Andina para la Defensa de los Derechos del Consumidor. Promue-
ve la activa participación de las instituciones, públicas y privadas,
vinculadas con la defensa de los derechos del consumidor en los
países miembros de la Comunidad Andina.

∙ Mesa del Pueblo Afrodescendiente de la Comunidad Andina. Promueve
la activa participación de las organizaciones representativas del
pueblo afrodescendiente en los asuntos vinculados con la integra-
ción subregional.
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La ilustración 10 es un cuadro que plasma las instituciones, quiénes 
son sus titulares, cuál es su nombramiento, las funciones que llevan a 
cabo los burócratas, así como de qué manera se toman los acuerdos a 
su interior, la forma de su pronunciamiento y el documento creador 
resultante.

La integración supone ante todo la creación de un nuevo marco de 
relaciones interestatales tendente a gestionar intereses comunes con-
juntos, a través de reglas y órganos que nos permitirán inferir el grado 
de compromiso que los Estados asumen en procura de sus logros.

Así, el sistema institucional no sólo obedecería al nivel de integra-
ción económica pactada sino al consentimiento estatal de regirse por 
normas que emanan de órganos intergubernamentales y/o suprana-
cionales. A continuación se hace un análisis de las instituciones políti-
cas de la Comunidad Andina.

Consejo Presidencial Andino

De conformidad con el artículo 12 del Acuerdo de Cartagena, corres-
ponde al Consejo Presidencial Andino: 

a) Definir la política de integración subregional andina;
b) Orientar e impulsar las acciones en asuntos de interés de la Subregión en su

conjunto, así como las relativas a la coordinación entre los órganos e institu-
ciones del Sistema Andino de Integración;

c) Evaluar el desarrollo y los resultados del proceso de la integración subregio-
nal andina;

d) Considerar y emitir pronunciamientos sobre los informes, iniciativas y reco-
mendaciones presentados por los órganos e instituciones del Sistema Andi-
no de Integración; y

e) Examinar todas las cuestiones y asuntos relativos al desarrollo del proceso
de la integración subregional andina y su proyección externa.

El Consejo Presidencial Andino, integrado por los jefes de Estado de 
los países miembros, ha ido evolucionando lentamente hacia su ins-
titucionalización formal, pues si bien las Reuniones de Presidentes 
previas a la suscripción del Acuerdo de Cartagena fueron decisivas 
para la suerte de éste, sólo se institucionalizó a partir de 1990 con su 
instrumento de creación (1990). En 1979 a partir del denominado Man-
dato de Cartagena, ya se consideró a la Reunión de Presidentes de for-
ma implícita y 10 años después, con la Declaración conjunta de Caracas, 
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adoptada con ocasión de la toma de posesión del entonces presidente 
de Venezuela Carlos Andrés Pérez, haciendo referencia al vigésimo 
aniversario del Acuerdo de Cartagena, los presidentes resolvieron re-
unirse dos veces al año “para examinar, impulsar y fortalecer el proce-
so de integración subregional andino” y acordaron que la primera de 
estas reuniones se celebrara con motivo de los 20 años de la firma del 
Acuerdo, en Cartagena, Colombia (Andina, 2002).

Sin embargo, sólo fue en el marco de la Reunión de Machu Picchu 
del 23 de mayo de 1990 cuando se celebró la primera reunión del re-
cientemente institucionalizado Consejo Presidencial Andino, lugar y 
fecha en la que se adoptó su instrumento de creación.

El Consejo Presidencial, que considera y emite pronunciamientos 
sobre la base de los informes y recomendaciones presentados por los 
órganos e instituciones del Sistema, se reúne en forma ordinaria una 
vez al año y puede hacerlo de manera extraordinaria cada vez que lo 
estime conveniente. Cuenta con un presidente que ejerce la máxima 
representación política de la Comunidad y permanece un año natural 
en su función, que es ejercida sucesivamente por los distintos manda-
tarios siguiendo el orden alfabético de los países miembros que pre-
siden (Acuerdo de Cartagena, 1969). La presidencia, concebida como 
una herramienta dinamizadora del esquema andino de integración, 
podría convertirse en un elemento de bloqueo del proceso si obede-
ciera a los intereses del Estado que la ejerza; práctica de mala fe que 
—como nos recuerda Malamud (2006)— se evidenció en el anuncio de 
retirada de la can que hizo Venezuela cuando ejercía la Presidencia 
pro tempore, “lo que le permitió bloquear algunas iniciativas urgen-
tes, como la convocatoria de una cumbre presidencial”.

El Consejo Presidencial Andino, desde que fue formalmente cons-
tituido se ha reunido de manera ordinaria en 18 oportunidades y en 
reiteradas ocasiones de manera extraordinaria. En la mayoría de estas 
reuniones ha emitido directrices sobre los distintos ámbitos de la inte-
gración subregional, las cuales, en virtud de lo que dispone el artícu-
lo 11 del Acuerdo de Cartagena, debieran ser instrumentadas por los 
órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración que este 
determine, conforme a las competencias y mecanismos establecidos 
en sus respectivos Tratados o Instrumentos Constitutivos (Secretaría 
General, 2019).
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En las actas de las reuniones del Consejo se puede ver que en cada 
directriz, además de describir el mandato, se identifica la entidad res-
ponsable y, cuando resulta necesario, se señala una fecha límite para 
su cumplimiento. Con ello se cumple el principio de señalamiento de 
quién o quiénes ostentan cada mandato.

El Consejo Presidencial Andino no se reúne desde 2011, aunque 
como se mencionó previamente, este año se tiene prevista una reunión 
con motivo del 50 Aniversario de la can. A continuación un resumen 
de las actas de reuniones presidenciales.

Reunión Extraordinaria de los Presidentes Andinos / 8 de noviembre de 
2011, Bogotá, Colombia

Los presidentes reiteran su compromiso de fortalecer la Comunidad 
Andina reconociendo su acervo institucional histórico. Reafirman su 
decisión de llevar a cabo la reingeniería del Sistema Andino de Inte-
gración, con el fin de adecuar la Comunidad Andina a los retos del 
actual contexto internacional. Se firma la Declaración de Bogotá.

XVIII Reunión del Consejo Presidencial Andino / 28 de julio de 2011, 
Lima, Perú

Los presidentes andinos manifiestan su compromiso de fortalecer y 
dar un renovado dinamismo al proceso andino de integración, con-
vencidos de sus importantes aportes a la integración latinoamerica-
na. Asimismo, coinciden en la necesidad de emprender un proceso de 
revisión de la estructura institucional y funcionamiento del Sistema 
Andino de Integración. También, con miras a fortalecer y dar un im-
pulso a la integración latinoamericana, reafirman su compromiso con 
el proceso de convergencia y diálogo entre los distintos mecanismos 
regionales y subregionales de integración, en particular con Mercosur, 
Unasur y aladi. Se firma la Declaración Presidencial de Lima.

Reunión Extraordinaria de los Presidentes  
Andinos / 14 de octubre de 2008, Guayaquil, Ecuador

Los presidentes de los países de la can tomaron conocimiento y die-
ron su respaldo a la propuesta de Ecuador de construir una Comuni-
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dad Andina para ciudadanos y hacer que el concepto de ciudadanía 
andina sea el “nuevo eje articulador del proceso de integración”. La 
propuesta está contenida en el documento titulado Una Comunidad 
Andina para los ciudadanos, que contiene elementos que permiten res-
ponder a ese desafío con una visión de mediano y largo plazos. Se 
señala como objetivo que los “ciudadanos se encuentren comprome-
tidos con la construcción de una gran Nación integrada, vigorosa y 
solidaria, para que, en armonía con la naturaleza”, puedan enfrentar 
los retos de la globalización y caminen con identidad y fortaleza 
propias. Se firma Una Comunidad Andina para los Ciudadanos.

XVII Reunión del Consejo Presidencial  
Andino / 14 de junio de 2007, Tarija, Bolivia

Expresaron su convencimiento de la necesidad de desarrollar y pro-
fundizar el proceso de integración tomando en cuenta, en forma más 
efectiva, las visiones enfoques de los países miembros con el objeti-
vo de lograr una unidad en la diversidad al servicio del “vivir bien” 
de nuestros pueblos y de la armonía con la naturaleza. Consideraron 
necesario forjar una integración integral más equilibrada entre los 
aspectos sociales, culturales, económicos, ambientales y comercia-
les. De otro lado, destacaron la incorporación de Chile como miem-
bro asociado de la can y subrayaron que son objetivos fundamenta-
les de la can la protección del medio ambiente y uso sostenible de 
la biodiversidad, el agua y la reducción de los efectos del cambio cli-
mático con base en el principio de responsabilidades comunes pero 
diferenciadas. Se firma la Declaración de Tarija.
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Ilustración 11

Fuente: Secretaría General, 2019.
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La ilustración 11 muestra los temas contemplados en las actas del 
Consejo Presidencial Andino, junto con las fechas.

Reunión Extraordinaria del Consejo Presidencial Andino 
/ 13 de junio de 2006, Quito, Ecuador

Reiteraron su decisión de iniciar negociaciones para la suscripción 
de un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea y resaltaron la 
necesidad de la más pronta entrada en vigor del Acuerdo de Diálogo 
Político y Cooperación entre la can y la ue. Asimismo, subrayaron 
el compromiso de los países miembros en la lucha contra el narco-
tráfico y el terrorismo, así como los ingentes esfuerzos realizados 
en esta materia y los positivos resultados alcanzados con grandes 
costos humanos y económicos. Destacaron, además, su convicción 
en atacar las causas estructurales de la migración, la pobreza, la ex-
clusión social y la preservación del medio ambiente. Se firma la De-
claración de Quito.

Consejo Presidencial Andino / 18 de julio de 2005. Lima, Perú

Los mandatarios andinos acordaron profundizar la integración co-
mercial mediante el establecimiento de una nueva política arance-
laria común que incorpore un aec con criterios de flexibilidad y de 
convergencia entre sus países miembros. Acordaron también rea-
lizar los trabajos necesarios para concretar una alianza energética 
andina como mecanismo de cooperación para impulsar la interco-
nexión eléctrica y gasífera, la provisión mutua de recursos energéti-
cos y la inversión conjunta en proyectos de exploración, explotación 
e industrialización de dichos recursos. Otro acuerdo importante fue 
constituir un fondo humanitario social dirigido a atender las más 
agudas necesidades de los sectores más pobres de nuestros países, 
que se convirtiera en un instrumento financiero del Plan Integrado 
de Desarrollo Social de la can. Esta reunión contó con la partici-
pación, por primera vez, de los países del Mercosur en calidad de 
Estados asociados de la can. Se firma el Acta Presidencial de Lima.
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Reunión Extraordinaria del Consejo Presidencial Andino /  
7 de diciembre de 2004. Cusco, Perú

A partir de una reflexión sobre modelos y opciones de desarrollo inicia-
da en la Cumbre de Quito, los presidentes confirmaron la nueva visión 
de desarrollo, con perspectiva de competitividad e inclusión social, que 
revaloriza el tema del empleo como un elemento central de nuestro pro-
ceso de desarrollo y busca impulsar un crecimiento con equidad social 
con miras a contribuir en el fortalecimiento de la cohesión y la gober-
nabilidad democrática. Asimismo, los presidentes andinos decidieron 
impulsar en la III Cumbre de Presidentes de América del Sur, conjun-
tamente con sus homólogos de la región, la construcción de la Comuni-
dad Sudamericana de Naciones, en la perspectiva de concretar el ideal 
bolivariano de la unidad de América Latina y el Caribe.

XV Consejo Presidencial Andino / 12 de julio de 2004. 
San Francisco de Quito, Ecuador

Los presidentes andinos acordaron que la normativa comunitaria de-
berá prevalecer en las relaciones recíprocas entre los países miembros 
frente a los compromisos con terceros y marcaron un hito en la inte-
gración política al aprobar los Lineamientos de la Política de Seguri-
dad Externa Común, así como la creación de la Zona de Paz Andina. 
Asimismo, los presidentes decidieron recuperar la dimensión del de-
sarrollo para la agenda de la integración andina, a través de un nuevo 
diseño estratégico dirigido a impulsar la competitividad con inclusión 
social, con especial énfasis en el sector de las micro, pequeñas y media-
nas empresas, el desarrollo rural y la competitividad agrícola. Se firma 
el Acta de San Francisco de Quito.

XIV Consejo Presidencial Andino / 28 de junio de 2003. Recinto 
Quirama, Colombia

Los presidentes andinos respaldaron la propuesta de darle una nueva 
orientación al proceso de integración alrededor de una agenda multi-
dimensional. Coincidieron en la prioridad de la agenda social y en la 
importancia de avanzar en metas y convergencias específicas en ma-
teria de cohesión social como condición de una mayor gobernabilidad 
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democrática. Decidieron continuar reforzando la dimensión política 
de la integración y avanzar en el diseño y la ejecución de programas 
comunitarios en nuevos frentes estratégicos tales como el medio am-
biente y las alianzas energéticas regionales y ratificaron las metas del 
mercado común. Se firma el Acta de Quirama.

Reunión Extraordinaria del Consejo Presidencial Andino / 30 de enero 
de 2002. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Los presidentes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela re-
afirmaron el compromiso de establecer un mercado común y en tal 
sentido dieron directrices encaminadas a consolidar la zona de libre 
comercio, perfeccionar la unión aduanera, avanzar en la armonización 
de políticas macroeconómicas y en aplicación de la política exterior 
común, así como en las tareas de la agenda social. Entre las medidas 
específicas que dispusieron para perfeccionar la unión aduanera, figu-
ran la aplicación por parte de los cinco países andinos de un arancel 
externo común a más tardar el 31 de diciembre de 2003, y la adopción 
de acuerdos para dar transparencia al mercado ampliado subregional. 
Se firma la Declaración de Santa Cruz de la Sierra.

Declaración de Machu Picchu sobre la Democracia, los Derechos de 
los Pueblos Indígenas y la Lucha contra la Pobreza / 28-29 de julio de 
2001. Machu Picchu, Perú

Los presidentes de los países miembros de la Comunidad Andina, re-
unidos con motivo de la toma de posesión del presidente de Perú, doc-
tor Alejandro Toledo, aprobaron la Declaración de Machu Picchu sobre la 
democracia, los derechos de los pueblos indígenas y la lucha contra la pobreza, 
en la que expresan su apoyo a todos los esfuerzos encaminados a la 
promoción y protección de los derechos y libertades fundamentales 
de los pueblos indígenas y disponen la creación de una mesa de tra-
bajo sobre dichos derechos en el marco institucional de la Comunidad 
Andina. Asimismo, reiteran su decisión de emprender acciones para 
reducir pobreza en un 50% hasta el año 2015, entre otros temas. Se fir-
ma la Declaración de Machu Picchu sobre la democracia, los derechos de los 
pueblos indígenas y la lucha contra la pobreza.
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XIII Consejo Presidencial Andino / 24 de junio de 2001. Valencia, 
Venezuela

Los mandatarios emiten un conjunto de directrices para fortalecer la 
cooperación política en el ámbito de la integración, encomendaron la 
elaboración de un plan integrado de desarrollo social para enfrentar 
los graves problemas de pobreza, exclusión y desigualdad social en la 
subregión, se comprometieron a acelerar los trabajos para dar cum-
plimiento a la creación del mercado común andino en el año 2005 e 
intensificar la aplicación de la política exterior común. Se aprobaron 
importantes decisiones para facilitar la circulación de personas, pro-
mover la creación de centros binacionales de atención en frontera y 
zonas de integración fronteriza y se acordó el “Plan Andino de Coo-
peración para la Lucha contra las Drogas Ilícitas y Delitos Conexos”, 
que contiene aspectos sobre prevención, interdicción, reducción de 
cultivos ilícitos y desarrollo alternativo, así como el control del desvío 
de precursores químicos, del lavado de activos y de tráfico de armas, 
municiones y explosivos. El Plan precisa los principios y objetivos, es-
tablece los mecanismos para llevarlos a cabo y presenta un programa 
de acción de carácter bienal. Se firma el Acta de Carabobo.

XII Consejo Presidencial Andino / 9 y 10 de junio de 2000. Lima, Perú

Los jefes de Estado acuerdan un Programa de Acción 2000-2001 para 
el establecimiento del mercado común, así como las acciones para el 
mediano y largo plazos. Instruyen a los cancilleres a identificar ac-
ciones sobre la lucha contra las drogas y la corrupción, fortalecer la 
seguridad y el fomento de la confianza e impulsar la vigencia de los 
derechos humanos y la profundización de la democracia. Se com-
prometen a perfeccionar la estrategia comunitaria de negociación 
frente al alca y completan, con la firma de Perú, la suscripción de la 
“cláusula democrática” por la cual se establece una serie de disposi-
ciones en caso de producirse una ruptura del orden democrático en 
cualquiera de los países miembros. Se firma el Acta de Lima.
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XI Consejo Presidencial Andino / 27 de mayo de 1999. Cartagena de 
Indias, Colombia

Se comprometen a establecer un mercado común a más tardar en el 
año 2005; ponen en marcha la política exterior común; encomiendan 
a los distintos ministerios acciones en el campo del trabajo, educación 
y cultura, ciencia y tecnología, salud y medio ambiente; establecen los 
mecanismos y principales proyectos de una política comunitaria de 
integración y desarrollo fronterizo; apoyan el criterio de convergen-
cia en las políticas macroeconómicas para que los países andinos re-
duzcan la inflación a una tasa de un dígito y emiten una declaración 
conjunta con el presidente de Paraguay para impulsar las negociacio-
nes comerciales entre la Comunidad Andina y el Mercosur, al propio 
tiempo que destacan la importancia de intensificar el diálogo y la con-
certación política entre ambos bloques. Se firma el Acta de Cartagena.

X Consejo Presidencial Andino / 4 y 5 de abril de 1998. Guayaquil, 
Ecuador

Los presidentes acuerdan las directrices para establecer normas co-
munitarias sobre liberalización del comercio de servicios y la defini-
ción de una política exterior que permita la proyección internacio-
nal de la can. Encargan a la Comisión desarrollar las acciones para 
la plena instrumentación del Acuerdo Marco para la creación de la 
zona de libre comercio entre la Comunidad Andina y el Mercosur, 
próximo a suscribirse, y disponen la creación del Foro Empresarial 
Andino, a la vez que encomiendan una serie de acciones para forta-
lecer las instituciones comunitarias y consolidar el Sistema Andino 
de Integración, entre otros aspectos. Se firma el Acta de Guayaquil.

IX Consejo Presidencial Andino / 22 de abril de 1997, Sucre, Bolivia

Los presidentes disponen la aprobación, en un plazo de 90 días, de un 
marco general de principios y normas para la liberalización del comer-
cio de servicios y crean el Consejo Asesor de Ministros de Hacienda o 
Finanzas, Bancos Centrales y responsables de la planeación económi-
ca, al que encargan la elaboración de una propuesta de armonización 
de políticas macroeconómicas. Se firma el Acta de Sucre.
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VIII Consejo Presidencial Andino / 10 de marzo de 1996. Trujillo, Perú

Los jefes de Estado adoptan el Protocolo Modificatorio del Acuerdo 
de Integración Subregional Andino, conocido con el nombre de Pro-
tocolo de Trujillo, mediante el cual se crea la Comunidad Andina y el 
Sistema Andino de Integración; se transforma la Junta del Acuerdo 
de Cartagena en la Secretaría General y se incorpora en la estructura 
institucional al Consejo Presidencial Andino y al Consejo Andino de 
Ministros de Relaciones Exteriores. Se firma el Acta de Trujillo.

VII Consejo Presidencial Andino / septiembre de 1995. Quito, Ecuador

Con el fin de adaptar al proceso a las cambiantes y dinámicas circuns-
tancias de las relaciones internacionales, los presidentes aprueban un 
nuevo diseño estratégico, fijan los objetivos generales para la nueva 
agenda de la integración andina y acuerdan emprender la reestruc-
turación programática e institucional del Pacto Andino, para lo cual 
instruyeron al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores la elabo-
ración del marco jurídico adecuado. Se firma el Acta de Quito.

VI Consejo Presidencial Andino / 3-5 de diciembre de 1991. Cartagena 
de Indias, Colombia

Los presidentes aprueban medidas para profundizar la integración, re-
visar los organismos del sistema, promover la proyección externa del 
Grupo Andino y avanzar en temas sociales sectoriales complementa-
rios. Las medidas concretas acordadas se refieren, entre otras, a la es-
tructura del arancel externo común y al tratamiento del sector agrícola 
así como a la aplicación de medidas de transparencia comercial, como la 
eliminación de subsidios, entre otros. Se firma el Acta de Barahona.

V Consejo Presidencial Andino / 17-18 de mayo de 1991. Caracas, 
Venezuela

Con miras a la formación de una unión aduanera, los presidentes fijan 
plazos para la constitución de la zona de libre comercio subregional y la 
definición del arancel externo común, así como para completar el diseño 
del programa integral de armonización de políticas macroeconómicas. 
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Encomiendan también revisar el Tratado Constitutivo del Parlamento 
Andino y activar la participación de los sectores empresarial y laboral 
en el proceso de integración andina. Se fi rma el Acta de Caracas.

Ilustración 12

Fuente: Secretaría General, 2019.
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IV Consejo Presidencial Andino / 29 y 30 de noviembre de 1990. La 
Paz, Bolivia

En la ilustración 12 se observa que los mandatarios andinos adop-
tan los lineamientos para la formación de la zona de libre comercio y 
aprueban directrices destinadas a intensificar la armonización de polí-
ticas económicas, adoptar políticas de apertura en el transporte inter-
nacional y las comunicaciones y modificar las normas comunitarias de 
inversión extranjera, entre otras medidas, con el fin de profundizar la 
integración. Se firma el Acta de La Paz.

III Consejo Presidencial Andino / 7 de agosto de 1990. Bogotá, 
Colombia

En el marco de la toma de posesión del presidente de Colombia, César 
Gaviria, los presidentes formulan una declaración sobre la “Iniciativa 
para las Américas” del presidente de Estados Unidos, George Bush, en 
la que expresan su voluntad de promover acciones que coadyuven a 
su materialización y destacan la conveniencia de coordinar sus accio-
nes con otros países latinoamericanos. Se firma la Declaración Andina-
Iniciativa para las Américas.

II Consejo Presidencial Andino / 28 de julio de 1990. Lima, Perú

Con ocasión de la asunción al mando del presidente de Perú, Alber-
to Fujimori, los mandatarios andinos analizan la “Iniciativa para las 
Américas” del presidente de Estados Unidos, George Bush, que cali-
fican de “positiva” y acuerdan examinarla con detenimiento en una 
próxima reunión. Aprueban también la Declaración andina sobre la lu-
cha contra el narcotráfico. Se firma el Acuerdo Andino.

I Consejo Presidencial Andino / 22-23 de mayo de 1990. Machu Picchu, 
Perú

Los mandatarios crean el Consejo Presidencial Andino con el fin de 
que evalúe, impulse y oriente la integración y establezca acciones en 
asuntos de interés común. Aprueban directrices relacionadas con los 
asuntos sociales, las relaciones externas, la investigación científica y 
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tecnológica, la seguridad y el desarrollo y las comunicaciones. Se fir-
ma el Acta de Machu Picchu.

Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores

Creado el 12 de noviembre de 1979, es el órgano de dirección política, 
integrado por los cancilleres de los países miembros, encargado de 
asegurar la consecución de los objetivos del proceso de la integración 
subregional y de formular y ejecutar la política exterior de la Comu-
nidad Andina. A partir de las reformas introducidas en el Acuerdo de 
Cartagena por el Protocolo de Trujillo (entró en vigor en 1997), este 
órgano adquiere capacidad legislativa en materia de política exterior 
y forma parte de la estructura institucional andina.

Su institucionalización se origina en el Acta de Panamá, suscrita 
por los presidentes andinos el 2 de octubre de 1979. El Acuerdo de 
Lima, suscrito por los cancilleres, no sólo reconoce la necesidad de 
una instancia política orientadora que armonice los diversos aspec-
tos políticos, económicos, sociales y culturales, sino que contempla la 
necesidad de dotar a esta institución de la posibilidad de emitir por 
consenso declaraciones, acuerdos, disposiciones o recomendaciones 
que contribuyan a la formulación de la política general y las medidas 
que aseguren la consecución de los fines y objetivos del proceso de 
integración (Salazar, 1983).

Así, en los 17 años siguientes el Consejo Andino fue consolidan-
do un rol protagónico dentro del sistema, pese a los cuestionamientos 
que se le hicieron a su instrumento constitutivo, que no fue someti-
do a ratificación y que entró en vigor en la fecha que dispusieron los 
plenipotenciarios de los Estados miembros. En todo caso, finalmente 
fue incorporado al ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena a 
través del Protocolo de Trujillo de 1996, dotándolo de la capacidad de 
decidir en forma vinculante y correspondiéndole las siguientes fun-
ciones que prevé el artículo 16 del Acuerdo de Cartagena:

a) Formular la política exterior de los Países Miembros en los asuntos que sean
de interés subregional, así como orientar y coordinar la acción externa de los
diversos órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración;

b) Formular, ejecutar y evaluar, en coordinación con la Comisión, la política
general del proceso de la integración subregional andina;
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c) Dar cumplimiento a las Directrices que le imparte el Consejo Presidencial
Andino y velar por la ejecución de aquellas que estén dirigidas a los otros
órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración;

d) Suscribir Convenios y Acuerdos con terceros países o grupos de países o con
organismos internacionales sobre temas globales de política exterior y de
cooperación;

e) Coordinar la posición conjunta de los Países Miembros en foros y negocia-
ciones internacionales, en los ámbitos de su competencia; […]

A partir del Protocolo de Trujillo, cuando se trata de asuntos de la 
máxima relevancia jurídica, como las propuestas de modificación del 
Acuerdo de Cartagena, la preparación de una reunión del Consejo 
Presidencial, la elección y/o remoción del secretario general, o la eva-
luación de la gestión de la Secretaría o la aprobación y/o modificación 
de su reglamento y seguimiento del proceso de integración, el Consejo 
de Ministros se reunirá en forma ampliada con los representantes titu-
lares de la Comisión por lo menos una vez al año y, a nivel de alternos, 
cada vez que lo considere necesario (Avendaño, 1969).

Se trata, pues, de un órgano que fue formalizándose y ganando 
funciones a lo largo de los años, y cuyo crecimiento competencial de-
nota un creciente apoyo estatal a la integración subregional, incluso 
más allá de lo económico y comercial, si bien también supone una in-
tromisión en las competencias de los demás órganos del Sistema, ame-
nazando el equilibrio de éste.

Comisión de la Comunidad Andina

La Comisión es otro órgano de composición intergubernamental, inte-
grado por un representante titular y un alterno que expresan la volun-
tad política del Estado al que representan. Estos representantes pleni-
potenciarios tienen la capacidad de comprometer internacionalmente 
a su Estado, por estar debidamente acreditados ante la Organización 
y el órgano. Como señala Quindimil, se ha venido imponiendo una 
regla tácita entre los Estados miembros de la can para acreditar a los 
ministros de comercio como los representantes titulares de la Comi-
sión y a los viceministros, subsecretarios o responsables de la integra-
ción como representantes alternos de la misma.

La Comisión fue originariamente concebida como el órgano supre-
mo del Acuerdo, y ejercía un amplio abanico de funciones de carácter 
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político, normativo, administrativo y presupuestario, que se fueron 
minando con la posterior formación del Consejo Andino de Ministros 
de Relaciones Exteriores y del Consejo Presidencial.

Muy tempranamente empezó a ver amenazadas sus competencias 
en materia de comercio internacional, frente a las amplias funciones 
de política exterior del Consejo Andino de ministros, con quien desde 
su aparición tiene que compartir la formulación de la política general 
del proceso y, a partir de la entrada en vigor del Protocolo de Trujillo, 
la competencia normativa.

Por su parte también perdió el rol protagónico que como máximo 
órgano le otorgaba el Acuerdo de Cartagena, jerarquía que ahora en-
cabeza el Consejo Presidencial (Quindimil). De esta manera se fueron 
redefiniendo las funciones de la Comisión, hoy previstas en el artículo 
22 del Acuerdo de Cartagena: 

a) Formular, ejecutar y evaluar la política de integración subregional andina en
materia de comercio e inversiones y, cuando corresponda, en coordinación
con el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores;

b) Adoptar las medidas que sean necesarias para el logro de los objetivos del
Acuerdo de Cartagena, así como para el cumplimiento de las Directrices del
Consejo Presidencial Andino;

c) Coordinar la posición conjunta de los Países Miembros en foros y negocia-
ciones internacionales, en el ámbito de su competencia;

d) Velar por el cumplimiento armónico de las obligaciones derivadas del pre-
sente Acuerdo y del Tratado de Montevideo de 1980;

e) Aprobar y modificar su propio reglamento;
f) Aprobar, no aprobar o enmendar las propuestas que los Países Miembros,

individual o colectivamente, o la Secretaría General sometan a su considera-
ción; […]

La Comisión formula, ejecuta y evalúa la política de integración su-
bregional andina en materia de comercio e inversiones, adopta las 
medidas necesarias para el logro de los objetivos del Acuerdo de Car-
tagena, así como para el cumplimiento de las directrices del Conse-
jo Presidencial Andino, y coordina la posición conjunta de los países 
miembros en foros y negociaciones internacionales en el ámbito de su 
competencia.

De esta manera estamos frente a un órgano de composición in-
tergubernamental, que tiene la mayor responsabilidad en materia co-
mercial, pese a que jerárquicamente esté por debajo del Consejo Pre-
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sidencial y del Consejo de Ministros con quien a su vez comparte la 
formulación de políticas y la toma de decisiones. A nuestro juicio las 
funciones del Consejo Andino de Ministros y de la Comisión deberían 
fusionarse en un solo órgano, integrado por un ministro de cada Esta-
do socio del Acuerdo y abierto a múltiples formaciones, como sucede 
con el Consejo de la Unión.

Parlamento Andino

Desde la creación de la Comunidad Andina fue clara la importancia 
de involucrar a la sociedad, razón por la cual desde 1969 en el Acuer-
do de Cartagena se estableció que dentro de los objetivos principales 
del proceso andino de integración está la promoción y el desarrollo 
equilibrado y armónico de los países miembros en condiciones de 
equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social, 
manteniendo como directriz el mejoramiento persistente en el nivel de 
vida de los habitantes de la región.

Desde el año 2007 la Comunidad Andina impulsó una transforma-
ción en la concepción y proyección del proceso, y decidió promover 
una “integración integral” que buscara un acercamiento más equili-
brado entre los aspectos sociales, culturales, económicos, políticos, 
ambientales y comerciales; en este sentido, claramente en la Declara-
ción de Tarija se expresó el convencimiento de que es necesario de-
sarrollar y profundizar el proceso de integración de la Comunidad 
Andina, tomando en cuenta en forma más efectiva, las visiones y en-
foques de los países miembros, con el objetivo de lograr una unidad en 
la diversidad al servicio del vivir bien de nuestros pueblos.

Uno de los problemas centrales de los países andinos son las des-
igualdades estructurales, para lo cual el proceso andino de integración 
ostenta de instrumentos para resolverlo, entre ellos: la participación de 
la población andina en la gestión propia de la can (Maldonado y Ota-
valo, 2008), esto mediante el funcionamiento del Parlamento Andino.

A finales de los años setenta un considerable número de reuniones 
de presidentes y ministros de Relaciones Exteriores del Grupo Andino 
intentó definir las líneas de lo que sería su cooperación política, y en 
ese contexto —como ya se mencionó— se institucionalizó el Consejo 
Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y se suscribió el Trata-
do Constitutivo del Parlamento Andino. El Parlamento sólo llegó a 
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ser órgano principal de la organización en 1987, cuando en virtud del 
Acta de Trujillo y el Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Cartage-
na se constituyó como el órgano deliberante del Sistema Andino de 
Integración. Desde 1997 cuenta con una regulación de las elecciones 
directas y universales de sus representantes, lo que le ha ayudado a 
trascender tanto en sus objetivos como en sus valores el ámbito geo-
gráfico subregional, toda vez que se fundamenta en los principios del 
Parlamento Latinoamericano y se identifica con el ejercicio efectivo de 
la democracia.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina obedece a una serie 
de circunstancias específicas y singulares que marcan su origen y de-
sarrollo condicionados por su entorno político, económico y social. El 
tratar de consolidar un sistema de integración dentro de lo que esta-
blece el derecho comunitario es conducir hacia la globalización, con la 
intención de ser parte de un proceso de inserción en un contexto eco-
nómico, formando verdaderos bloques, como lo está consiguiendo la 
Unión Europea y a lo que aspiran los países de la Comunidad Andina, 
no sólo con el objetivo de mejorar sus economías sino mejorar consi-
derablemente su capacidad de negociación, es decir, estar en igualdad 
de condiciones frente a los países de mayor mercado.

El Tribunal de Justicia tiene por misión fundamental pronunciarse 
sobre la interpretación del derecho comunitario andino y velar por que 
este derecho sea aplicado por los Estados miembros. El mismo consti-
tuye un tribunal único dentro de la Comunidad Andina y, basado en el 
derecho comunitario, administra justicia en el marco de lo dispuesto en 
el Tratado de su creación con sus protocolos modificatorios como el de 
Cochabamba, Bolivia, firmado el 28 de mayo de 1996, mediante el cual 
se hicieron reformas importantes al sistema judicial andino.

El Tribunal tiene su sede administrativa en Quito. Inició sus labo-
res en enero de 1984, fecha a partir de la cual ha ejercido sus funciones 
tanto de índole judicial, referente a sus atribuciones, como de difusión 
de las normas comunitarias, por lo que se incrementó la intervención 
de los Estados miembros ante el Tribunal a través de sus órganos na-
cionales. Difusión que a partir de 1995 cuenta con el patrocinio eco-
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nómico de la Comunidad Europea, y con el apoyo de los Tribunales 
Comunitarios de Luxemburgo.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cuenta también 
con una base de datos especializada que permite el intercambio de 
información con las diversas instituciones del Sistema Andino de Inte-
gración y con las administraciones de justicia de los diferentes Estados 
miembros.

Uno de los aciertos de la reforma que se da con Cochabamba es 
lograr la mayor participación posible de los particulares, así como 
también la incorporación de nuevas acciones o recursos. Antes de la 
reforma sólo existían la acción de nulidad, incumplimiento y la cues-
tión prejudicial.

Después de analizar las instituciones políticas de la Comunidad 
Andina, algunos autores consideran que el fundamento de la crisis 
del proceso andino de integración no es estrictamente de carácter eco-
nómico, sino que la referenciada crisis obedece a factores de orden 
político y jurídico, ubicados en un nivel anterior a la integración eco-
nómica propiamente dicha y que en última instancia se circunscriben 
a la falta de preparación de los países miembros para comportarse en 
un ambiente de integración andina (Blanco Alvarado, 2013).

Causales políticas y jurídicas de la crisis de la can

No se puede pretender afirmar que la integración por sí sola sea una 
ideología lo suficientemente fuerte para legitimar los procesos de in-
tegración; “necesariamente se debe acudir a los actores políticos, a los 
actores sociales y culturales, para que, mediante su participación en 
los procesos de integración, se adquiera una verdadera legitimidad” 
(Barros, 1989: 68). Es por lo anterior que la participación de la ciuda-
danía en el proceso de integración es un factor de legitimidad y una 
condición de éxito: “si sólo participan los gobiernos, el proceso se es-
tanca y fracasa” (Vacchino, 1990: 9).

En su artículo de 2013, “La crisis de la Comunidad Andina”, Caro-
lina Blanco Alvarado hace una recopilación de las principales causas 
de la crisis de la Comunidad Andina:
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Principales causas de la ilegitimidad del proceso andino de integración

Déficit democrático. El proceso de integración andino, cuya legitimi-
dad está seriamente cuestionada por el déficit democrático que dicho 
proceso evidencia, esto es, por “la incapacidad del proceso andino de 
integración para integrar a la sociedad civil” (Prieto, 2008: 38), lo cual 
da lugar “al debilitamiento de la democracia representativa, en pro 
del fortalecimiento de un poder ejecutivo supranacional” (Parlamento 
Andino, 2007: 52).

“Entre las causas del déficit democrático de la Comunidad Andina 
se encuentran la existencia en los países andinos de regímenes presi-
denciales con fuertes poderes del Ejecutivo y el proceso de integración 
andino se constituye como una decisión de política exterior que opera 
sin consulta de la ciudadanía».

Insuficiencia de papel del Parlamento Andino. Existe el Parlamento 
Andino, organización internacional integrada por parlamentarios de-
signados por elección popular por Colombia, Ecuador y Perú; sin que 
Bolivia presente a la fecha elección popular de parlamentarios, y como 
consecuencia de ello sean cinco congresistas bolivianos quienes des-
empeñen las funciones de parlamentarios andinos por este país.

El Parlamento Andino en la actualidad es un foro en el que sus 
integrantes representan los intereses nacionales de los Estados a los 
que pertenecen. Lo anterior obedece fundamentalmente a dos circuns-
tancias:
∙ Inexistencia de un régimen electoral uniforme dentro del proceso

de integración andino.
∙ No consolidación definitiva de la elección directa de parlamenta-

rios andinos en Bolivia.

La ausencia de propuestas de armonización legislativa en la consolidación de 
la noción de ciudadanía andina. Hasta la fecha la Comunidad Andina no 
ha emitido una propuesta de armonización legislativa relacionada con 
el tema de ciudadanía andina. En este sentido, al quedar la regulación 
legal sobre ciudadanía bajo la competencia exclusiva de los Estados na-
cionales, sin que se contemple la promulgación de una normativa que 
unifique criterios, la condición de ciudadano andino queda inmersa en 
la misma problemática que plantea al estatus de ciudadano nacional.
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El desarrollo del proceso andino de integración mediante políticas de go-
bierno. La integración andina ha sido liderada mediante políticas de 
gobierno, lo que ha generado que ésta se constituya en un proceso 
burocrático, supeditado a los gobiernos centrales de cada país, que 
tienen una voluntad variable frente a la integración.

Ausencia de una única agenda que direccione el proceso andino de inte-
gración. Actualmente, el proceso andino de integración no ofrece una 
agenda propia; ello genera que la integración andina se convierta en 
un proceso retórico, irreal, inercial y no propositivo (Salgado, 2007).

Desinstitucionalización del proceso andino de integración. La mera per-
tenencia al Sistema Institucional Andino (sai) impone la obligación 
de actuar de acuerdo con el objetivo único de la consecución de los 
objetivos del Acuerdo de Cartagena. Ello quiere decir que el conjunto 
del Sistema Institucional Andino debe integrar una unidad de acción 
coherente que respete y dé cumplimiento al Acuerdo de Cartagena y, 
por extensión, al derecho andino.

Inconsistencias en la estructura orgánica de la Comunidad Andina. Al 
verificar el papel y la razón de ser de los órganos de relevancia del 
proceso andino de integración, se pueden constatar inconsistencias en 
su funcionamiento y estructuración. Para el efecto, a continuación se 
mencionarán algunas de ellas:
∙ Desarticulación de los órganos e instituciones que conforman el Sistema

Andino de Integración (sai). La estructura orgánica de la Comuni-
dad Andina evidencia una desarticulación, en razón de que los
órganos que lo integran funcionan sin que exista una verdadera
coordinación, lo cual desnaturaliza las finalidades del Protocolo
de Trujillo, el cual pretendía, entre otros aspectos, la coordinación
efectiva entre los órganos que integraban al Sistema Andino de
Integración (Blanco, 2010).

∙ Ausencia de equilibrio entre los poderes que conforman a la Comunidad
Andina. Una de las exigencias que se impone a los Estados que pre-
tenden ingresar en la Comunidad Andina de constituir un Estado
de derecho en el que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial
tengan un ámbito perfectamente delimitado. En el plano comuni-
tario andino el planteamiento es más complejo por la necesidad de
mantener un delicado equilibrio entre los intereses de la Comuni-
dad, representados por la Comisión Andina, y los de los Estados
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miembros, representados por el Consejo Andino de Presidentes y 
el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores (Maside, 1992).

∙ Ausencia de vinculatoriedad de las opiniones de los consejos, comités con-
sultivos y grupos asesores ad hoc. La can está salpicada de un buen
número de organismos de muy diversa índole que desempeñan
funciones consultivas y de asesoramiento técnico; entre ellos en-
contramos a los consejos y comités consultivos, los cuales son más
de 40, que se reducen a dos categorías: por un lado, los órganos de
carácter político, integrados por autoridades de rango ministerial
y, por otro, los órganos de carácter técnico, compuestos por profe-
sionales y expertos nacionales en áreas específicas.

∙ El excesivo número de consejos, comités consultivos. En la actualidad
se evidencia una ampliación importante de la estructura institu-
cional de la can mediante la creación de consejos y comités, cir-
cunstancia que está permitida por la Decisión 471 de 1999. Son casi
cuarenta (40) los consejos y comités que operan en la Comunidad
Andina, sin una verdadera articulación funcional entre ellos y en-
tre éstos con los órganos principales del Sistema Andino de Inte-
gración (sai), lo que genera como consecuencia que su trabajo sea
disperso y retórico para el proceso de integración andino, y en este
sentido, poco fructífero para el avance de la integración andina.

∙ Ausencia de colaboración intracomunitaria. Al analizar la estructura
orgánica de la Comunidad Andina se corrobora la ausencia de co-
laboración entre los órganos comunitarios andinos; esto es, funda-
mentalmente, entre el Parlamento Andino y el Tribunal Andino
de Justicia con la Comisión Andina, el Consejo Andino de Minis-
tros de Relaciones Exteriores y el Consejo de Presidentes Andinos.
Para el efecto es pertinente anotar que la colaboración entre órga-
nos comunitarios debe operar en cualquier proceso de integración
en razón del carácter sui géneris de la estructura institucional co-
munitaria (Maside, 1992).

∙ Inexistencia de un catálogo claro de competencias de la Comunidad An-
dina. En el marco de cualquier proceso de integración, el principio
de los poderes limitados ha sido entendido como el mandato que
permite la transferencia de ejercicio de las competencias soberanas
entre las instituciones comunitarias y los Estados miembros, de
conformidad con las materias a que se refieren los tratados inter-
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nacionales que constituyen y regulan al correspondiente proceso 
de integración.

∙ Ausencia de conocimiento del Ordenamiento Jurídico Andino por parte
de los jueces nacionales y particulares. Si bien la doctrina y la jurispru-
dencia, nacional e internacional, han reiterado unánimemente la
primacía del derecho andino frente al ordenamiento interno, dicha
circunstancia no es ampliamente conocida por los particulares que
podrían exigirla ante los jueces y/o administradores, quienes a su
vez en la mayoría de los casos no han tenido formación en esta
materia (Tremolada, 2006).

∙ Ausencia de interés de los congresos o asambleas legislativas por el dere-
cho andino de la integración. A pesar de la prevalencia del derecho
andino de la integración respecto del derecho interno, los legisla-
dores andinos en el ejercicio de sus competencias hacen caso omi-
so de contenido de las decisiones y resoluciones de la Comunidad
Andina, éstas ni siquiera son consideradas como fundamentos en
el procedimiento legislativo.

Decisiones y resoluciones que no evidencian conexión directa con los objeti-
vos del proceso de integración andino. El Acuerdo de Cartagena se estruc-
tura fundamentalmente en torno a dos principales objetivos: el forta-
lecimiento de la unión entre los pueblos andinos para la consecución 
de una comunidad subregional andina, y la formación gradual de un 
mercado común latinoamericano.

Ausencia de cultura política de integración. Una de las causales im-
portantes que no ha permitido el avance del proceso andino de inte-
gración es la inexistencia de una real “cultura política” de integración.

El proceso andino de integración ha sido liderado como un sistema de 
cooperación internacional. En un sistema de cooperación internacional, 
los Estados nacionales están dispuestos a colaborar unos con otros, 
pero manteniendo intacto el principio de soberanía (Lerman, 1993). 
En la integración, por el contrario, se rompe con la coexistencia de 
los Estados, intentándose superar la insuficiencia de las estructuras 
nacionales y el posible abuso de poder de un Estado sobre otro, plan-
teando la fusión del ejercicio de competencias nacionales comunes en 
una comunidad supranacional.

La escasa voluntad política de los Estados que integran la Comunidad 
Andina (can) de promover y fortalecer el proceso andino de integración. En 
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el modelo de integración andino aún no se evidencia la voluntad po-
lítica de sus Estados fundadores de transferir plenamente el ejercicio 
de competencias soberanas a la Comunidad para conseguir objetivos 
e ideales compartidos. Para el efecto es importante anotar que la vía 
hacia la integración andina suele ser un discurso con pocas acciones 
directas por parte de los Estados miembros para lograr su materiali-
zación. Lo anterior obedece a que los problemas sociales y políticos, 
de carácter interno, han ocupado la atención prioritaria de los Estados 
andinos, desplazándose a un segundo plano los temas correspondien-
tes a la integración” (González, 2001: 5).

La integración andina puede ser considerada hoy una utopía; sin 
embargo, es el ideal hacia el cual debemos dirigirnos como región. Por 
esa razón, la estrategia en estos momentos es lograr hacerla más con-
vergente. La crisis del proceso andino de integración obedece funda-
mentales a aspectos de orden político y jurídico, que superan los fun-
damentos de orden económico. Los Estados andinos no se comportan 
en el marco del proceso de integración andino, y como consecuencia 
de ello no están preparados para asumir las consecuencias favorables 
y desfavorables de la integración económica andina. La ausencia de 
participación política ha dado lugar a que el proceso andino de inte-
gración se lidere a un nivel gubernamental, sin que se haya podido 
trascender a la integración entre los pueblos. El proceso andino de 
integración funciona en el marco propio de la cooperación interna-
cional y no como un verdadero proceso de integración que implica 
supranacionalidad.

V. Análisis de la dimensión económica

V.1. Descripción del nivel de integración económica comercial por rubros

Balassa (1964) define la integración económica como un proceso y 
como una situación. Como un proceso, al considerar el dinamismo 
en la toma de decisiones dirigidas a la abolición de cualquier signo de 
discriminación entre unidades económicas pertenecientes a diferentes 
países; y como una situación, al evaluar, en un momento del tiempo, 
la ausencia de forma de discriminación entre economías nacionales.
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Ilustración 13

Fuente: elaboración propia con información de la Secretaría de la Comunidad Andina.

Este diagrama de la ilustración 12 muestra las etapas del proceso de 
integración económica. En relación con la Comunidad Andina, pode-
mos decir lo siguiente: 

V.2. Zona de libre comercio

En 1992 se concretó el compromiso de crear una zona de libre comer-
cio, aunque parcial; también se fijaron cuatro niveles de arancel ex-
terno común (5, 10, 15 y 20%). El avance de la integración regional 
estrechó también los vínculos con los principales mercados interna-
cionales durante la primera mitad de los años noventa. Producto de la 
adhesión de algunos países latinoamericanos a la Organización Mun-
dial del Comercio (omc), durante la segunda parte de la década de los 
noventa el Grupo Andino mostró interés para dar un paso adelante 
en su proceso de apertura comercial, apoyado en un marco jurídico 
comercial multilateral a través del cual pudiera negociar acuerdos co-
merciales en condiciones favorables y que le permitieran diversificar 
sus mercados. A partir de entonces el crecimiento del comercio intra-
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rregional quedó acoplado con el de la economía mundial. El comercio 
externo creció más rápido que entre los países miembros y el mayor 
beneficio para la región provino de la entrada de divisas producto de 
la inversión extranjera directa proveniente de Estados Unidos y de la 
Unión Europea.

Los principales logros de esta etapa de consolidación comercial 
andina fueron la formación de una zona de libre comercio, el fortaleci-
miento del intercambio de bienes entre sus miembros, particularmen-
te industriales, así como avances en la armonización de normativas 
comunitarias para facilitar los trámites aduaneros, las medidas sanita-
rias y fitosanitarias de sus productos, las normas técnicas y la creación 
de mecanismos de solución de conflictos comerciales al interior de la 
can.

Sin embargo, las estructuras productivas de la región andina cons-
tituyen una limitante en el proceso de integración, debido a la esca-
sa complementariedad productiva y a que los intereses de los países 
miembros se sobreponen al propósito de profundizar la integración 
comercial andina. La producción y exportación de productos prima-
rios representa una parte muy importante de la actividad económica. 
En la relación comercial con la ue alrededor de 62% de las exportacio-
nes son productos agrícolas y minerales. Entre los principales produc-
tos exportados están banano, flores, cacao, café, además de petróleo.

V.3. La unión aduanera

La unión aduanera, como un segundo paso en el proceso de inte-
gración, supone, además de la existencia de la zlc entre los Estados 
miembros, el establecimiento de un arancel externo común (aec) fren-
te a terceros Estados, constituyéndose en una sola frontera aduanera y 
en un único territorio comercial, regido por una legislación aduanera 
uniforme.

En este sentido, de acuerdo con lo señalado por la Secretaría Ge-
neral de la Comunidad Andina, los beneficios de la unión aduanera se 
resumen en la existencia de un mayor tamaño del mercado que favo-
rece el comercio, los proyectos de inversión y el poder de negociación 
para la can, frente a los demás Estados.
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V.4. Arancel Externo Común (aec): Decisión 370

Así, la can ha adoptado, desde la Decisión 370, un Arancel Externo 
Común (aec) vigente desde el 1 de febrero de 1995, escalonado y en 
niveles básicos del 5, 10, 15 y 20%, con una serie de modalidades de 
diferimiento arancelario para los diversos países miembros. Sin em-
bargo, con el propósito de profundizar el proceso de integración y 
avanzar en la construcción del mercado común, se estableció un nue-
vo aec, previsto en la Decisión 535 del 14 de octubre de 2002, cuya 
puesta en vigencia se había aplazado hasta el 20 de mayo de 2005, de 
acuerdo con la Decisión 612 del 6 de mayo de 2005 que postergó los 
plazos establecidos en la Decisión 580, que a su turno había aplazado 
para el 10 de mayo de este año la puesta en marcha del aec. No se han 
publicado, a la fecha, decisiones tendentes a aplazar la vigencia del 
nuevo aec; luego, se estima que éste se encuentra vigente.

En la actualidad la can se autonombra una unión aduanera im-
perfecta que contempla la creación de un mercado común; sin em-
bargo y debido a la crisis que enfrenta desde 2011, esto se ve lejano 
(Quenan, 2011).

V.5. Política comercial común

Antes del Protocolo de Sucre, en el cual se incorporó al Acuerdo un 
capítulo relativo a la política exterior común, la coordinación en esta 
materia se efectuaba de facto en el marco de las reuniones del Consejo 
Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, como respuesta ante 
circunstancias puntuales que así lo ameritaban, y no de forma estruc-
turada.

Estas reuniones consistían, inicialmente, en la celebración de 
consultas esporádicas entre los cancilleres (que adoptaban acuerdos 
y resoluciones no vinculantes) y, posteriormente, para preparar las 
reuniones del Consejo Presidencial. Con el Protocolo de Trujillo, los 
cancilleres se constituyeron en un órgano decisorio, cuyos instrumen-
tos legales se adoptan por consenso y forman parte del ordenamiento 
jurídico de la Comunidad Andina.

En mayo de 1999 el Consejo Andino de Ministros de Relaciones 
Exteriores adoptó la Decisión 458: “Lineamientos de la Política Exte-
rior Común”, como la manifestación de un elevado grado de coope-
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ración política y el inicio de una nueva etapa en el proceso de integra-
ción andino, en la que se buscó una mayor presencia e influencia in-
ternacional a la Comunidad Andina. También propició su articulación 
y convergencia con los demás procesos de integración existentes en 
América Latina y el Caribe.

En el marco de la política exterior común, fue importante la acción 
de la diplomacia andina en apoyo a la promoción comercial de los 
productos de exportación subregional, y se registraron importantes 
iniciativas de los embajadores andinos en Alemania, Francia y el Rei-
no Unido. Como ejemplo, se puede mencionar la participación con-
junta en el Foro Económico y Comercial de la Comunidad Andina en 
Mannheim (Alemania), donde se presentó la realidad económica y co-
mercial andina al empresariado alemán, y se promovieron proyectos 
de comercio e inversión andino-alemanes.

V.6. El proceso de convergencia

La Convergencia de los Acuerdos de Integración en Sudamérica no se 
plantea en un escenario autárquico ni está encerrada en sí misma, sino 
en un esquema de globalización junto a otros competidores interna-
cionales en el mercado sudamericano.

Los procesos de integración en Sudamérica se instituyeron en una 
época en que era usual encontrar aranceles promedio superiores al 
60%, y muchas veces prohibitivos. Esto facilitó el empleo de las prefe-
rencias arancelarias para subsanar una ineficiencia del sector produc-
tivo y permitirle exportar en el mercado ampliado. Hoy, con niveles 
promedio cercanos al 10% y casi sin paraarancelarios, es más difícil 
corregir esa ineficiencia (cepal, 2014).

Una vez que se estableció una zona de libre comercio entre Bolivia, 
Ecuador, Colombia y Perú para propiciar un intercambio de mercan-
cías, la can pretende contribuir al desarrollo equilibrado y armónico 
de los países miembros, evitando desigualdades. Al paso de los años 
se observó que, a pesar de las reformas y el crecimiento económico 
experimentado, los niveles de pobreza no se reducían. Por lo que en el 
año 2003 se estableció por mandato presidencial un Plan Integrado de 
Desarrollo Social con el fin de palpar y visualizar el crecimiento de los 
países miembros (Aguirre, 2014).
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Según el portal de la Comunidad Andina, la finalidad de que la 
can esté integrada por dimensiones y a su vez por órganos e institu-
ciones permite una coordinación efectiva entre ellos para profundizar 
en la integración subregional andina, promover su proyección exter-
na, consolidar y fortalecer las acciones relacionadas con el proceso de 
integración. En relación con la dimensión económica andina se hacen 
resaltar las siguientes instituciones caf (Banco de Desarrollo de Amé-
rica Latina) y el Fondo Latinoamericano de Reservas.

Ilustración 14

En la ilustración 14, según la Secretaría de la Comunidad Andina en 
su informe más reciente al año 2017 la producción de la Comunidad 
Andina fue de 1’296,108 usd, tuvo un crecimiento del pib de 2.3%. En 
relación con sus importaciones, obtuvo 107,142 millones de dólares 
con un principal mercado de destino de las exportaciones en Estados 
Unidos con el 21.8%. En cuanto a las remesas, se recibieron un total de 
12,766 usd (Secretaría de la Comunidad Andina, 2018).

ISSN 2007-9834



 InterNaciones. Año 7, núm. 19, julio-diciembre 2020 • 349 

Comunidad Andina (can): análisis del sistema de integración regional

Ilustración 15

En la ilustración 15 se observa el crecimiento del producto interno 
bruto (pib) de la Comunidad Andina, el cual en el segundo trimestre 
de 2018 fue de 3.3%, respecto a similar periodo del año 2017. Según 
información del Departamento de Estadística de la Secretaría General 
de la can, a nivel de los países miembros el crecimiento del pib en el 
segundo trimestre de 2018 fue de 5.5% para Perú, 4.4% para Bolivia, 
2.5% para Colombia y 0.9% para Ecuador.
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Ilustración 16

De acuerdo con la ilustración 16, en el aspecto de exportaciones para 
el año 2017 el mercado andino fue el segundo destino de las expor-
taciones de productos manufacturados de los países miembros de la 
Comunidad Andina, con una participación del 13.3% total. El 82% de 
las exportaciones intracomunitarias corresponden a productos manu-
facturados y el 93% de las importaciones de la can desde el mundo 
corresponden a productos manufacturados (Secretaría de la Comuni-
dad Andina, 2018).

En relación con el comercio exterior, el monto total del año 2017 
fue de 7,572 millones de dólares de exportaciones intracomunitarias. 
Las exportaciones totales del todo el mundo se distribuyen de la si-
guiente manera:
∙ El mayor es Estados Unidos con un porcentaje de 21.8%.
∙ Continúa “otros países” en conjunto con un 19.6%.
∙ Sigue la Unión Europea con 14.6%.
∙ China tiene una buena posición de exportaciones con un porcen-

taje de 13.4%.
∙ A continuación se posiciona la Comunidad Andina con 7.1%.
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∙ Le sigue Mercosur con el 6.6%.
∙ Panamá obtiene un porcentaje de 4.7%.
∙ Japón hasta el año 2017 tenía un porcentaje del 3.2%.
∙ Corea contaba con un 3%.
∙ Y por último asean con un 2.8%.

Los datos anteriores muestran que la Comunidad Andina se encuen-
tra posicionada favorablemente, justo en medio de los países exporta-
dores; si los países miembros de la Comunidad Andina no estuvieran 
integrados sería muy probable que no se pudieran mencionar en estos 
datos compartidos (Secretaría de la Comunidad Andina, 2018).
Es importante mencionar cuáles son los rubros que está exportando la 
Comunidad Andina. A continuación se detalla el porcentaje:
∙ Para combustibles y lubricantes, minerales y productos conexos

30%.
∙ Materiales crudos no comestibles, excepto los combustibles 21%.
∙ Productos alimenticios y animales vivos 22%.
∙ Otros productos 20%.
∙ Artículos manufacturados 7%.

Esta información indica que la mayor parte de exportaciones de la 
Comunidad Andina son los combustibles y lubricantes, minerales y 
productos conexos.
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Ilustración 17

En relación con la ilustración 17, se puede observar que al año 2015 
la Comunidad Andina tenía un 6% de origen de las importaciones, 
incrementando este número en consideración del año 1970 a 1990.
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Ilustración 18

En cuanto a la ilustración 18, los principales rubros de importación de 
la Comunidad Andina se pueden mencionar los siguientes productos:
∙ Maquinaria y equipo de transporte el 34%.
∙ Los productos químicos y productos conexos 18%.
∙ En cuanto a los artículos manufacturados, la can importa el 14%.
∙ Para combustibles y lubricantes, minerales y productos conexos se

le asigna el 12%.
∙ Productos alimenticios y animales vivos 9%.
∙ Y por último otros productos 13%.

La Comunidad Andina importa un total de 116,795 millones de dóla-
res desde el mundo (Secretaría de la Comunidad Andina. 2018).
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Ilustración 19
Acuerdos comerciales

En la ilustración 19 se muestran los acuerdos comerciales que existen 
entre los países miembros, siendo Colombia el que tiene una mayor 
presencia.
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Bolivia

Ilustración 20

En la ilustración 20, para Bolivia en la Comunidad Andina se tiene una 
participación del 11.5% del año 2006 a 2015.

Colombia

Ilustración 21

En la ilustración 21, para Colombia en la Comunidad Andina se tiene 
una participación del 7.7% del año 2006 a 2015.
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Ecuador

Ilustración 22

En la ilustración 22 se muestra que para Ecuador en la Comunidad 
Andina se tiene una participación del 9.5% del año 2006 a 2015.

Perú

Ilustración 23

En la ilustración 23 se observa que para Ecuador en la Comunidad 
Andina se tiene una participación del 6.7% del año 2006 a 2015.
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En la ilustración 24 se muestran las dos instituciones financieras, que 
son el Banco de Desarrollo de América Latina y el Fondo Latinoame-
ricano de Reservas.

Ilustración 25

En la ilustración 25 se muestra un organigrama de la Presidencia Eje-
cutiva y sus puestos derivados.
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V.2. Análisis del nivel de integración económica alcanzado (por rubros)

Ilustración 26
Crecimiento del producto interno bruto por actividad económica

En la ilustración 26, y en relación con el pib de la Comunidad Andina 
por actividad económica, los mayores crecimientos en el segundo tri-
mestre de 2018 se registraron en las áreas de “Agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca” con 7.1%, “Intermediación financiera” con 
5.1% y “Administración pública y defensa” con 4.6%.

Le siguen los rubros de “Manufacturas” con 4.3%, “Hoteles y res-
taurantes” con 3.8%, y “Transporte y almacenamiento” y “Comercio” 
con 3.7% de crecimiento cada uno. Por otro lado, los menores creci-
mientos en el segundo trimestre de 2018 se registraron en el área de 
“Suministros de electricidad, gas y agua”, con una variación de 3.1%, 
y en los rubros de la “Construcción” y “Minería e hidrocarburos” que 
disminuyeron en 1.2 y 2.7%, respectivamente.
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Ilustración 27
Balanza comercial intra-can

En la ilustración 27 se observa que en los últimos 10 años la balanza 
comercial intra-andina (fob-cif) se ha mantenido positiva para Boli-
via y Colombia, mientras que para Ecuador y el Perú ha sido negativa 
en todo el periodo.

Ilustración 28

En la ilustración 28 podemos observar que las exportaciones extraco-
munitarias de la Comunidad Andina el periodo donde tuvo su mayor 
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incidencia fue de 1969 a 1980, siendo así también del total mundo, que 
es mayor al 18.1%.

VI. Análisis de la dimensión social y cultural

El presente Acuerdo tiene por objetivos promover el desarrollo 
equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de 
equidad, mediante la integración y la cooperación económica y so-
cial; acelerar su crecimiento y la generación de ocupación; facilitar 
su participación en el proceso de integración regional, con miras a 
la formación gradual de un mercado común latinoamericano.
Asimismo, son objetivos de este Acuerdo propender a disminuir la 
vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los Países Miem-
bros en el contexto económico internacional; fortalecer la solidari-
dad subregional y reducir las diferencias de desarrollo existentes 
entre los Países Miembros. 
Estos objetivos tienen la finalidad de procurar un mejoramiento 
persistente en el nivel de vida de los habitantes de la Subregión.

Artículo 1, Acuerdo de Cartagena.

Es decir, la dimensión social es tomada en cuenta desde el inicio de la 
creación de este organismo. En su articulado se establecen acciones de 
cooperación conjunta para lograr los siguientes objetivos: 
a. Eliminación de la pobreza de las clases marginadas, para lograr la

justicia social. 
b. Afirmación de la identidad cultural y de formación de valores ciu-

dadanos para la integración del área andina.
c. Participación plena del habitante de la subregión en el proceso de

integración.
d. Atención de las necesidades de las áreas deprimidas predominan-

temente rurales.

Mucho se ha criticado el énfasis del Sistema de Integración Andino 
puesto que se tomaron decisiones que no tuvieron en cuenta el aspecto 
social y se empeñaron en solucionar todo a partir de arreglos econó-
micos. El problema más acentuado que presentó esta política fue la 
ausencia de programas que equilibraran el desarrollo comercial con el 
fomento de condiciones favorables para los trabajadores que permitie-
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ran disminuir los índices de pobreza. Esta problemática se ve reflejada 
en las inmensas desigualdades y la exclusión social que aqueja a los 
países miembros de la can.

Para América Latina, la integración económica es o tendría que ser 
un instrumento del desarrollo y a éste, a su vez, se lo entiende como 
un fenómeno complejo y multidimensional, cuya dimensión social de-
viene preeminente ante la persistencia con que continúan aquejando a 
nuestro continente la pobreza, la marginación y la desigualdad social.

Es legítimo preguntarse: ¿para qué o por qué procurar la integra-
ción regional? El discurso emotivo integracionista, tan usado y abusa-
do en nuestro medio, no puede enfrentar con éxito los cantos de sirena 
del libre cambio y la apertura indiscriminada a la economía global. 
Responder a esta pregunta retórica nos ayudará a entender mejor el 
aporte de la integración regional al bienestar de la población.

En el ámbito de la política social en los países miembros, de otra 
parte, y pese al abandono de las tesis promotoras del cambio social, 
hay que reconocer como positivos: el abandono del principio del “uni-
versalismo” en la provisión de servicios sociales básicos, práctica que 
beneficiaba a las capas medias en detrimento de los sectores más vul-
nerables de la sociedad; el impulso a la descentralización de las deci-
siones y gestión de las políticas sociales, tesis emparentada con el im-
portante concepto de “subsidiariedad” en el contexto de los procesos 
de integración regional; y el énfasis en la eficiencia y en la eficacia del 
gasto social.

En referencia a lo anterior, gran parte de las iniciativas de integra-
ción o cooperación regional tienen una meta común: la lucha contra 
las desigualdades y la promoción de la cohesión social. El proceso de 
construcción europea requirió de medidas de acompañamiento para 
hacer frente a las desigualdades sociales, como las políticas de cohe-
sión. La integración puede favorecer esa acción conjunta para dismi-
nuir las brechas sociales entre países, como ha ocurrido en la Unión 
Europea (cepal, 2014).

El Consejo Presidencial volvió a reunirse de manera extraordinaria 
en Guayaquil, en octubre de 2008, cuando el presidente ecuatoriano 
Rafael Correa presentó el documento titulado Comunidad Andina para 
los ciudadanos, como una propuesta para avanzar en los aspectos so-
ciales de la integración, hacia la construcción de la ciudadanía común.
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Para la consecución de loa objetivos se establece, en el Acuerdo de 
Cartagena, el desarrollo de programas y proyectos en los campos de la 
salud, la seguridad social, la vivienda de interés social y la educación 
y cultura.

Paralelamente a su fundación, se crearon convenios como el An-
drés Bello (1970), el Hipólito Unánue (1971), y el Simón Rodríguez 
(1973), todavía vigentes. El primero se encarga de preservar la iden-
tidad cultural andina (ahora ampliado a otros países, incluyendo a 
España) en el marco del patrimonio cultural latinoamericano y realiza 
esfuerzos conjuntos en educación, la ciencia y la cultura. El segundo 
tiene como fin profundizar la cooperación e integración en materia de 
salud entre los miembros de la can. El Convenio Simón Rodríguez 
aborda aspectos sociolaborales. Los Convenios Hipólito Unánue y Si-
món Rodríguez forman parte del Sistema Andino de Integración.
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En el cuadro de la ilustración 29 se muestran los actores sociales parti-
cipantes, que son el Consejo Consultivo Laboral, el Consejo Consulti-
vo de Pueblos Indígenas, el Organismo Andino de Salud, el Convenio 
Socio Laboral, Simón Rodríguez.

VI.2. Dinamismo de la dimensión social (políticas comunes sociales)

Más de la mitad de la población andina, alrededor de sesenta mi-
llones de habitantes, se encuentra bajo la línea de pobreza. Casi un 
cuarto de la población es indigente. Los índices de concentración 
del ingreso de los países andinos figuran entre los más altos de 
América Latina. Los servicios de protección social dirigidos a los 
más pobres y a los sectores más vulnerables de la población son 
dramáticamente insuficientes, ineficientes y precarios. Una edu-
cación de mala calidad para la mayoría y elitista para unos pocos 
reproduce la concentrada distribución del ingreso y consolida la 
rigidez de la estructura social. El desempleo abierto y el subempleo 
han alcanzado niveles desusadamente altos en todos los países de la 
subregión, y se han incrementado la inseguridad y la precariedad 
en el empleo.

Ante esta realidad, que según la Secretaría General de la can ha ad-
quirido características de crisis social y de gobernabilidad, los presi-
dentes andinos vienen impulsando el ámbito social de la integración 
desde fines de los noventa.

En el xiv Consejo Presidencial Andino realizado en 2003 en Quira-
ma, Colombia, los presidentes andinos impulsaron una agenda multi-
dimensional, en la que los aspectos sociales tuvieron la máxima prio-
ridad. En aquella oportunidad se propuso el diseño de mecanismos 
de coordinación para impulsar la convergencia de políticas sociales 
que permitieran fortalecer la cohesión social e incidir positivamente 
en la lucha contra la pobreza y la marginalidad. Éstos, a su vez, debían 
contribuir a la consolidación de la democracia y al fortalecimiento de 
la gobernabilidad en la Comunidad Andina, así como a la generación 
de espacios más amplios para la participación de actores y organiza-
ciones sociales.

Se acordó, también, priorizar el desarrollo de instrumentos que 
permitieran armonizar políticas en campos como la migración laboral, 
la seguridad social y la seguridad y la salud en el trabajo, así como en 
el reconocimiento de licencias y títulos profesionales. Asimismo, se 
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decidió impulsar el desarrollo de la agenda social de la integración y 
se aprobaron los lineamientos para la formulación del Programa Inte-
grado de Desarrollo Social (pids).

Se definieron los objetivos del Plan, los criterios que deberían 
orientar la identificación de las propuestas concretas, las líneas de ac-
ción a desarrollar y un procedimiento para su elaboración sobre la base 
de consultas sistemáticas con las autoridades sociales de cada uno de 
los países miembros. En septiembre de 2004 el Consejo de Cancilleres 
aprobó el Plan Integrado de Desarrollo Social (pids), tras un intenso 
proceso de consultas en los cinco países, en el que participaron tanto 
entidades del Estado como organizaciones no gubernamentales y sec-
tores académicos. De acuerdo con el diagnóstico realizado por los go-
biernos de la subregión, así como por la Secretaría General de la can, 
los principales retos que debían ser abordados eran los siguientes: 
∙ Ampliar la cobertura de los servicios de salud con el fin de lograr

mayor equidad y disminuir las grandes brechas sociales existentes.
∙ Ampliar la cobertura en educación, todavía deficiente, y propen-

der por la pertinencia de sus contenidos, al mejoramiento de su
calidad, aún diferenciada según el sector social que accede a sus
distintos estamentos, e incrementar el uso de las nuevas tecnolo-
gías de la información y el conocimiento.

∙ Disminuir la incertidumbre e inestabilidad en el empleo como
consecuencia de procesos tales como la reestructuración produc-
tiva y la transformación del mercado laboral a raíz de la actual
revolución tecno-productiva.

∙ Resolver las deficiencias en la formación y capacitación de la fuer-
za laboral y del estrato empresarial que, sumadas a prácticas socia-
les disfuncionales y déficits en servicios básicos e infraestructura,
entraban el desarrollo de la productividad.

∙ Asegurar que la apertura financiera de nuestras economías tenga
controles adecuados, que no conlleve una vulnerabilidad frente a
fluctuaciones económicas externas que agravan la pobreza de las
mayorías y debilitan aún más el gasto social del Estado.

Uno de los aspectos de la agenda social que deben ser destacados es 
el referido a los aspectos sociolaborales. La construcción del mercado 
ampliado andino, incluida la libre movilidad y residencia de trabaja-
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dores y profesionales, determina la necesidad de armonizar las legis-
laciones laborales nacionales.

VII. Rol de los Estados

La can está integrada por países con diferente grado de apertura 
(González, 2014) y eso se ejemplifica si se toma por ejemplo el indica-
dor de apertura media por intercambio comercial y definido como el 
resultado de la suma de las exportaciones e importaciones del país al 
mundo, sobre el pib real del país (González, 2014; Lima, Elías y Álva-
rez, 2008).

Los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones com-
parten problemáticas similares. En conjunto, observamos que la crisis 
económica parte de la caída en la década de los setenta de un modelo 
económico orientado a la protección por parte del Estado a la pobla-
ción y a sus condiciones de vida, y la sustitución de éste con medidas 
extremas como la apertura de los mercados, la disminución por parte 
del Estado de la vigilancia y protección a las garantías mínimas de 
los derechos de los trabajadores, la desregulación del mercado, entre 
otras, que en la mayoría de los casos no condujeron al desarrollo es-
perado, sino que expusieron a la población al desmejoramiento de su 
calidad de vida propiciado por la reducción de los salarios, la contra-
tación a través de cooperativas de trabajo asociado y otros modelos de 
tercerización laboral, empleo temporal, subempleo y por consiguiente 
la inestabilidad o precariedad de la seguridad social.

VII.1. Relaciones exteriores y geopolítica 
del Sistema de Integración Regional

En la década de los noventa la Comunidad Andina hacía esfuerzos 
para superar el esquema defensivo de integración con el que nació y 
en la cita de Guayaquil se consideró la posibilidad de asociarse con 
otros bloques mundiales, especialmente con el Mercado Común del 
Sur (Mercosur), formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay 
(Lama, 1998).

Se dijo entonces al interior de la Comunidad Andina que «el di-
seño de una política exterior común y la expansión de las relaciones 
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externas es fundamental» y se trabaja no sólo en «la asociación con el 
Mercosur, sino que se proyecta también la atención inmediata hacia 
América Central, el Caribe y Canadá».

Ilustración 30

En la ilustración 30 se observa la tendencia de la relación entre las 
exportaciones de la Comunidad Andina al mundo, en relación con 
el total de las exportaciones mundiales; se puede ver una pendiente 
creciente tanto de la participación de las exportaciones andinas como 
de la participación de las exportaciones intrasubregionales respecto 
de las exportaciones mundiales. Ello evidencia que los países andi-
nos han ganado mercado en el exterior como resultado de una mayor 
competitividad.

Esa mayor penetración en el mercado mundial se observa en mayor 
medida desde el inicio de 2000, luego de que la Comunidad Andina 
completó su proceso de establecimiento de la zona de libre comercio. 
Éste es un tema que deberá ser de especial preocupación para quienes 
conduzcan el proceso andino de integración, en particular si se tiene 
en cuenta lo que señaló en septiembre de 2010 la señora Julie Kim, 
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directora del Centro Asia Pacífico de la Universidad Diego Portales 
de Chile, en el xvi Simposio Internacional organizado por el cepei y 
la Universidad del Pacífico en Lima. Kim indicó que para el año 2050 
sólo “Chindia” (China e India) representaría el 45% del pib mundial y 
que para ese entonces los países distintos a China, Estados Unidos, la 
Unión Europea, la India y Japón, entre los que están los andinos, sólo 
representarían el 10% del comercio mundial (luego de haber sido el 
21% en 2025 y el 20% en 2004).

VII.2. La Comunidad Andina y Estados Unidos

El Tratado de Libre Comercio entre los países andinos y Estados Uni-
dos tiende, por lo pronto, a establecer una zlc.

Según el portal del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Eu-
ropea y Cooperación de España, menciona que los procesos de inte-
gración en América Latina viven un renovado impulso político con 
avances en diferentes frentes y a distintas velocidades. Hay múltiples 
organizaciones regionales o subregionales de integración y concerta-
ción. El proceso de integración más reciente es la Alianza del Pacífico. 
Entre los organismos regionales destacan Mercosur, can, Caricom, 
Unasur, sica, alba, la Alianza del Pacífico y celac.

VII.3. Relaciones entre la Comunidad Andina y Mercosur

Las relaciones entre la Comunidad Andina y el Mercado Común del 
Sur se han enmarcado en un espíritu de cooperación y buen enten-
dimiento orientado al fortalecimiento de los vínculos entre ambos 
bloques subregionales, tanto en el ámbito comercial como en la con-
solidación del diálogo y la concertación política en diferentes temas. 
Desde el año 2005 a los países miembros del Mercosur se les otorgó la 
condición de países asociados de la Comunidad Andina, y viceversa, 
y en el marco de la aladi se han suscrito los Acuerdos de Comple-
mentación Económica números 36, 58 y 58 que establecen los pará-
metros de las relaciones comerciales entre los ocho países (Secretaría 
General de la Comunidad Andina, 2019).

Mercosur comenzó a surgir, en 1986, con la firma del protocolo 
de integración entre Argentina y Brasil. A ese primer acuerdo se su-
maron convenios bilaterales de cada uno de esos países con Uruguay 
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y Paraguay, que ampliaban su alcance geográfico. Cuatro años más 
tarde, tras los respectivos cambios de gobierno en Argentina y Brasil, 
esos acuerdos fueron renegociados, hasta que el 26 de marzo de 1991 
se labró el acta de nacimiento definitiva del bloque regional en el Tra-
tado de Asunción. Los cuatro países se dispusieron a establecer un 
“mercado común con libre circulación de bienes, servicios y factores 
productivos entre sus miembros” y, al mismo tiempo, a “facilitar (su) 
inserción competitiva en la economía mundial”. El Mercado Común 
del Sur es un proceso de integración regional instituido inicialmente 
por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, al cual en fases posterio-
res se han incorporado Venezuela (la cual se encuentra suspendida en 
derechos y obligaciones como Estado parte de Mercosur) y Bolivia, 
esta última en proceso de adhesión (Schvarzer, 1998).

Dicho esto, se mencionan los hechos más relevantes en las relacio-
nes can-Mercosur:
∙ 1998. Suscripción de un acuerdo marco para la creación de una

zona de libre comercio entre la Comunidad Andina y el Mercosur,
establece las bases para la conformación de ese espacio ampliado,
y dispone que las negociaciones se desarrollen en dos etapas:
1. Para negociar un acuerdo de preferencias arancelarias fijas.
2. Para establecer un acuerdo de libre comercio.

∙ 1999. La modalidad de negociación bloque a bloque (4+4) se susti-
tuye por la negociación can con cada uno de los Estados parte del
Mercosur (4+1), manteniéndose el objetivo final.

  Como resultado de esto, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela 
suscribieron con Brasil este mismo año un Acuerdo de Preferen-
cias Arancelarias Fijas como un primer paso para la creación de 
una zona de libre comercio entre la can y el Mercosur.

∙ 2000. Los países miembros de la can y Argentina suscriben un
acuerdo de alcance parcial de complementación económica, que
entra en vigencia el 1 de agosto de este mismo año.

∙ 2001. Los cancilleres de los países de la Comunidad Andina, Mer-
cosur y Chile establecen en La Paz un Mecanismo de Diálogo y
Concertación Política.

  En este mecanismo se facilita la concertación de acciones con-
juntas en las áreas de cooperación política, integración económica 
e infraestructura física, relaciones exteriores, intercambio de infor-
mación y en aspectos sociales y culturales.
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∙ 2004. A los Acuerdos de Complementación Económica número 36
entre Bolivia y los Estados parte del Mercosur (suscrito en 1996) y
de Complementación Económica número 58 entre Perú y los Esta-
dos parte del Mercosur (firmado en 2003), se suma el Acuerdo de
Complementación Económica número 59, por este medio Colom-
bia, Ecuador y Venezuela —países miembros de la can— y los
Estados miembros del Mercosur deciden formar un área de libre
comercio mediante la expansión y diversificación del intercambio
comercial y la eliminación de las restricciones arancelarias y no-
arancelarias que afecten al comercio recíproco.

∙ 2005. El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores,
en reunión ampliada con la Comisión, adopta la Decisión 613 me-
diante la cual se otorga la condición de miembro asociado a los
Estados parte del Mercosur y se definen los términos de su partici-
pación en la Comunidad Andina.

∙ 2010. El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores,
en reunión ampliada con la Comisión, adopta la Decisión 732 me-
diante la cual se otorga participación de la República de Argenti-
na, la República Federativa de Brasil, la República del Paraguay y
la República Oriental del Uruguay, Estados parte del Mercosur,
en los órganos, mecanismos y medidas de la Comunidad Andina,
en su condición de países miembros asociados de la Comunidad
Andina.

VIII. Conclusiones

Los procesos de integración económica en la actualidad se encuen-
tran al margen de la globalización, unificando sociedades, mercados 
y cultura. La importancia del tema de integración económica descri-
be los medios a través de los cuales los países pretenden beneficiarse 
mediante eliminación de barreras en relación con el comercio. Para 
alcanzar esta integración es necesario que las estructuras nacionales se 
adapten al del sistema de integración.

La integración económica ha logrado el desarrollo económico de 
regiones industrializando economías con el fin de recibir flujos extran-
jeros con efectos benéficos para cada país miembro. El fin de integrar-
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se los países en un sistema es lograr que las regiones accedan a mayor 
nivel de desarrollo.

Los acuerdos regionales, así como la integración económica de re-
giones son el instrumento ideal para iniciar y mantener una evolución 
en los países miembros; estos acuerdos definen las negociaciones y 
acuerdos comerciales anteriormente consensuados. Se afianzan lazos 
de cooperación entre naciones, comprometiendo a los Estados a brin-
dar estrategias para su desarrollo. Surge la necesidad de involucrar 
a la población en dichos procesos de negociaciones con el fin de que 
beneficien las oportunidades de trabajo a los habitantes.

Lograr una convergencia y articulación entre países miembros de 
sistemas de integración regional refuerza los futuros avances satisfac-
torios dentro de los intereses de cada país en desarrollo que se encuen-
tra dentro de un sistema de integración regional.

Aunque los países miembros le fueron quitando su apoyo político 
al proceso, considerando que les habían otorgado demasiados poderes 
a las autoridades comunitarias, y, por razones ideológicas, se fueron 
retirando de la can. Primero lo hizo Chile y después Venezuela. Perú 
ha tenido una actitud dubitativa y Bolivia, sin salirse de la can, está 
en proceso de adhesión a Mercosur. De los compromisos originales, lo 
único que se ha logrado es el pleno funcionamiento de la zona de libre 
comercio, pudiendo circular libremente los bienes originarios de los 
países miembros. Desde 2003 los ciudadanos de los países miembros 
pueden ingresar a cualquiera de ellos con solo presentar el documento 
de identidad. Hay normas comunitarias de regulación, siendo la más 
importante el régimen común de propiedad intelectual. El Tribunal 
de Justicia está facultado para controlar la legalidad de las normas 
comunitarias.

Este 2019 la can cumple 50 años, y con miras al futuro se ha pro-
gramado una reunión del Consejo Presidencial el día 26 de mayo. Los 
organizadores de la reunión piensan que la can tiene futuro, que ha 
demostrado que es necesaria para potenciar el avance de los países 
andinos.
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