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Resumen
(VWH�GRFXPHQWR�WLHQH�OD�ÀQDOLGDG�GH�PRVWUDU�HO�FRQWH[WR�HQ�JHQHUDO�GHO�6LV-
tema de Integración Centroamericana (sica). Su objetivo es ofrecer al lector 
un marco general de los antecedentes, del proceso, de sus metas, de su or-
ganización, de sus ámbitos de aplicación, de sus principales instrumentos y 
de su situación actual. Además del análisis de la evolución de la integración 
comercial centroamericana abarcada por los temas de comercio intrarregio-
nal y unión aduanera.
Palabras clave: sica, integración regional, Centroamérica, integración, siste-
ma.

Central American Integration System (cais)

Abstract
The purpose of this document is to show the general context of the Central 
American Integration System (sica for its acronym in Spanish). Its objective 
is to offer to the reader a general framework of the background, the process, 
LWV�JRDOV��LWV�RUJDQL]DWLRQ��LWV�ÀHOGV�RI�DSSOLFDWLRQ��LWV�PDLQ�LQVWUXPHQWV�DQG�
its current situation. In addition to the analysis of the evolution of Central 
American trade integration covered by the issues of intra-regional trade and 
customs union.
Keywords: sica, regional integration, Central America, integration, system.
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Introducción

El Sistema de la Integración Centroamericana (sica) es el marco ins-
titucional del actual proceso de la integración regional de Centroa-
mérica, que fue constituido el 13 de diciembre de 1991 con la suscrip-
ción del “Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de 
Estados Centroamericanos (odeca) de 1962” (ue, 22 junio, 2016). El 
sica, como marco jurídico-político de la integración regional, es la 
expresión de la transformación que se opera en Centroamérica y re-
presenta la consagración de la visión más pragmática y futurista de 
los estadistas centroamericanos en la óptica de lograr la integración 
y el desarrollo, como resultado de los esfuerzos de una democracia 
participativa regional, cuyos frutos estén al servicio y utilidad de los 
centroamericanos (Villalta, 2008).

Dicho esto, el presente documento tiene como objetivo principal 
ofrecer un panorama del estado actual del proceso del Sistema de In-
tegración Centroamericana (sica) en los temas de comercio intrarre-
gional, unión aduanera, transporte, turismo, entre otros de interés. En 
el documento se hace un recuento desde sus antecedentes, hasta las 
últimas reuniones exteriores y geopolíticas.

El texto está dividido en nueve capítulos que van desde los antece-
dentes generales, etapas, estructura, dimensiones, el rol de actuación 
tanto de los países en particular y en su conjunto, y un último aparta-
do para las conclusiones.

Antecedentes

La historia del sica comenzó un 15 de septiembre de 1821, cuando las 
provincias coloniales españolas de la Capitanía General de Guatemala 
habían vivido ya una década intensa a favor de la emancipación po-
lítica de la Corona imperial ibérica. Aunado a ello, había existido una 
VHULH�GH� IDFWRUHV�PXQGLDOHV�\� ORFDOHV�GH� IXHUWH�\�GHFLVLYD� LQÁXHQFLD�
(sica.Int).

Por las limitaciones propias de las comunicaciones existentes a 
inicios de la tercera década del siglo xix, esos pueblos del sur de Cen-
troamérica según sica se dieron cuenta de la suscripción de tan im-
portante documento emancipador hasta varias semanas más tarde, al 
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ÀQDO�GH�ODV�FXDOHV�WXYR�OXJDU�HO�OHYDQWDPLHQWR�PLOLWDU�HQ�6DQ�-RVp��HO����
de octubre de ese mismo año.

La presencia de representantes de Nicaragua y de Costa Rica en 
los orígenes políticos de las Provincias Unidas del Centro de América 
FRPHQ]y�D�VHU�HIHFWLYD�WUDV�HO�ÀQ�GH�OD�DQH[LyQ�DO�,PSHULR�0H[LFDQR�
del Septentrión (decretada en la ciudad de Guatemala el 5 de enero 
de 1822, con apoyo de ambas provincias sureñas) y la instalación del 
primer Congreso Constituyente de la República Federal, en junio de 
1823 (sica.Int).

Es así que para el 14 de octubre de 1951, en el marco de una exten-
sa reunión de ministros de relaciones exteriores de los países centroa-
mericanos, desarrollada en la ciudad de San Salvador, lugar donde se 
SURGXMR�OD�ÀUPD�GHO�GRFXPHQWR�FRQRFLGR�FRPR�OD�Carta de San Salva-
dor, que a su vez dio paso a la Organización de Estados Centroameri-
canos (odeca) (sica.Int).

El sica fue constituido el 13 de diciembre de 1991 mediante la 
suscripción del Protocolo a la Carta de la Organización de Estados 
Centroamericanos (odeca), mejor conocido como Protocolo de Tegu-
cigalpa, el cual reformó la Carta de la odeca.

Actualmente el sica es el marco institucional de la Integración 
Regional Centroamericana, iniciado por los Estados de Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá. Posteriormente 
se unieron como miembros plenos Belice en el año 2000 y, a partir de 
2013, la República Dominicana.

Este sistema cuenta con un grupo de países en calidad de observa-
dores regionales, integrado por: México, Chile, Brasil, Argentina, Perú, 
Estados Unidos, Ecuador, Uruguay y Colombia; y observadores extra 
regionales integrado por: China (Taiwán), España, Alemania, Italia, 
Japón, Australia, Corea del Sur, Francia, la Santa Sede, Reino Unido, 
Unión Europea, Nueva Zelanda, Marruecos, Qatar y Turquía (Secre-
taría de Relaciones Exteriores, México, 20 noviembre, 2015). Haití se 
encuentra actualmente en proceso de incorporación bajo la categoría 
de observador regional.

Asimismo, el sica tiene la categoría de observador permanente de 
la Organización de las Naciones Unidas, a la vez que mantiene víncu-
los de diálogo y cooperación con la Organización de los Estados Ame-
ricanos (oea), la Comunidad Andina (can), el Mercado Común del 
Sur (Mercosur), la Comunidad del Caribe (Caricom), la Asociación de 
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Estados del Caribe (aec), la Unión Europea (ue), entre otros esquemas 
de cooperación o integración a nivel regional y mundial.
Hoy en día, sumadas las transformaciones constitucionales internas, y 
la existencia de regímenes democráticos en Centroamérica, se estableció 
su objetivo fundamental: la integración de Centroamérica, para 
constituirla en una región de paz, libertad, democracia y desarrollo, 
sustentada en el respeto, tutela y promoción de los derechos humanos 
(sica.Int).

Situación geográfica

/D�VLWXDFLyQ�JHRJUiÀFD�GHO�sica se da gracias al regionalismo, el cual 
VH�H[SUHVD�SULQFLSDOPHQWH�SRU�OD�YHFLQGDG�JHRJUiÀFD��\�ORV�HOHPHQWRV�
TXH�UHÁHMDQ�VXV�LQWHUHVHV�HQ�FRP~Q�\�FDUDFWHUtVWLFDV�DÀQHV��$Vt�SXHV��
cuando los Estados convergen en alguno de esos elementos tienden a 
realizar un pacto regional que está basado principalmente en su situa-
FLyQ�JHRJUiÀFD��OR�FXDO�FRQOOHYD�D�XQD�QHFHVLGDG�GH�VROLGDULGDG��SRU�
ejemplo una necesidad económica, jurídica o social (Cordero, 2017).

Mapa 1
Estados que integran el sica

Fuente: sica.Int.
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Entre estos Estados se distribuye una población de 55 millones de ha-
ELWDQWHV��D�VX�YH]��ORV�OtPLWHV�JHRJUiÀ�FRV�TXH�FRQVWLWX\HQ�HO�sica son 
los que forman el istmo latinoamericano además de República domi-
nicana (sica.Int).

Los países fundadores de la odeca en 1951 fueron Honduras, 
Guatemala, Costa Rica, El salvador y Nicaragua. Para 1991 se incor-
poró Panamá; este país tenía relaciones con Centroamérica a raíz del 
Tratado de Libre comercio que había entre ambos y sus protocolos 
bilaterales, y con su incorporación se buscaba mayor integración en la 
economía del subsistema (Corretto, 2016).

Figura 1
Datos básicos de los países integrantes del sica

Elementos que propiciaron el proceso del sica

El elemento inicial que dio surgimiento al sica es la hermandad re-
gional de la zona. Las condiciones colonizadoras que se aplicaron en 
$PpULFD�/DWLQD�IRUPDURQ�DOLDQ]DV�JHRJUiÀ�FDV�TXH�IXHURQ�PRGLÀ�FiQ�
GRVH�FRQ�HO�WLHPSR��(Q�HO�FDVR�HVSHFtÀ�FR�GH�&HQWURDPpULFD��VX�SURFH�
so de independencia luego de haberse constituido como el reino de 
Guatemala y que se dividió en provincias de Guatemala, Nicaragua 
y Costa Rica terminaba en 1821, y después de varios años esa semilla 
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TXH�FRQVWLWX\y�HO�SURFHVR�FRORQL]DGRU�UHJLRQDO�\�JHRJUiÀFR�HV�XQ�HOH-
mento crucial para el proceso internacional del sica hoy.

Dejando un poco de lado la historia y la integración social, otra de 
las principales causas para la integración centroamericana se encuen-
tra fundamentalmente en la creación de zonas de libre comercio. El 
proceso de integración centroamericana se ha caracterizado por la ne-
cesidad de crear una unión aduanera con un mercado común que sea 
favorable para los negocios internacionales (Comisión Europea, 2003).

Además de los elementos políticos, han sido una motivación tam-
bién de suma importancia la adopción de políticas exteriores para la 
mejor posición internacional y mayor poder de negocios. Esta carac-
terística ha motivado la formación de la integración Centroamericana. 
Ciertamente la globalización es uno de los elementos de mayor peso 
para la formación del sica, ya que ha sido un proceso que ha permea-
do y determinado un eje fundacional en este sistema de integración 
(Comisión Europea, 2003).

Situación política

Política interior

El presidente Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana 
(pld) obtuvieron una aplastante victoria electoral en las últimas elec-
ciones, celebradas en mayo de 2016, asegurándose no sólo la Presiden-
cia de la República, renovando su mandato, sino también el control del 
Congreso, donde disfruta de una cómoda mayoría en ambas cámaras.

Política exterior

La política exterior dominicana está marcada por su geografía insular. 
Además de compartir tierra y mar con Haití, República Dominicana es 
Estado vecino de otras islas mucho más pequeñas y culturalmente muy 
distintas agrupadas en torno al Caricom. Se encuentra en una tradicio-
QDO�]RQD�GH�LQÁXHQFLD�GH�(VWDGRV�8QLGRV��\�SHVH�D�VX�XELFDFLyQ�JHR-
JUiÀFD�FDULEHxD��VLHQWH�VX�QDWXUDO�SHUWHQHQFLD�DO�iUHD�ODWLQRDPHULFDQD�
y en especial a Centroamérica (Ministerio de Asuntos Exteriores, 2019).
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Objetivos

Objetivo general

El Sistema de la Integración Centroamericana (sica) tiene por objetivo 
fundamental alcanzar la integración de Centroamérica para consti-
tuirla en una región de paz, libertad, democracia y desarrollo.

Objetivos específicos

 Ã Concretar un nuevo modelo de seguridad regional basado en un 
balance razonable de fuerzas, el fortalecimiento del poder civil y 
la superación de la pobreza extrema; la promoción del desarro-
llo sostenido y la protección del ambiente, la erradicación de la 
YLROHQFLD��OD�FRUUXSFLyQ��HO�WHUURULVPR��HO�QDUFRWUiÀFR�\�WUiÀFR�GH�
armas.

 Ã Lograr un Sistema regional de bienestar y justicia económica y so-
cial para los pueblos centroamericanos.

 Ã $OFDQ]DU�XQD�XQLyQ�HFRQyPLFD�\�IRUWDOHFHU�HO�VLVWHPD�ÀQDQFLHUR�
centroamericano.

 Ã 5HDÀUPDU�\�FRQVROLGDU�OD�DXWRGHWHUPLQDFLyQ�GH�&HQWURDPpULFD�HQ�
sus relaciones exteriores mediante una estrategia única que forta-
lezca y amplíe la participación de la región, en su conjunto, en el 
ámbito internacional.

 Ã Promover, en forma armónica y equilibrada, el desarrollo sosteni-
do económico, social, cultural y político de los Estados miembros 
y de la región.

 Ã Establecer acciones concertadas dirigidas a la preservación del 
ambiente mediante el respeto y la armonía con la naturaleza, ase-
gurando el desarrollo equilibrado y la explotación racional de los 
recursos naturales, con miras al establecimiento de un nuevo or-
den ecológico en la región.
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Datos macro del sica

Figura 2

Fuente: datosmacro.com

De acuerdo con los datos macro del sica, se puede observar que en 
cuanto al índice de población, Guatemala es quien cuenta con la po-
blación más alta, esto sin duda cumple un papel importante en la si-
tuación de índice de desarrollo humano y el volumen del pib per cápita 
que viven actualmente.

El índice de pib anual y pib per cápita es liderado por Panamá, cuya 
economía ha sido una de las que ha tenido un crecimiento más rápido 
en todo el mundo, según el bm. Sin embargo, tiene una de las deudas 
públicas más altas del sica.

Costa Rica cuenta con un índice de desarrollo humano bastante 
alto, no sólo dentro del sica sino de toda Latinoamérica, esto quiere 
decir que su población ha crecido en bienestar y según el pnud, éste 
va en crecimiento.

En cuanto a la deuda pública, la situación de Belice es alarmante, 
pues tiene una deuda en porcentaje de pib�GH�FDVL�HO������\�XQ�GpÀFLW�
en porcentaje de pib por debajo del 5%. Sin embargo, ésta le ha ayuda-
do a promover un mayor crecimiento económico.

Proceso histórico
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El proceso de integración centroamericano fue el primero que surgió 
en América Latina y el Caribe. Inició durante la década de 1950 por 
iniciativa de los gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua, con apoyo de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (cepal) (Cordero, 2017).

A lo largo de su historia el proceso ha pasado por tres etapas: i) la 
primera, de formación, durante sus primeros 20 años; ii) la segunda, 
de crisis interna y externa, durante la década de 1980, y iii) la tercera, 
de adaptación y recomposición, a partir de la década de 1990, como 
respuesta a los efectos de las crisis mencionadas (Cordero, 2017).
A la primera etapa de formación (1950-1970) también se le conoce 
como de “integración hacia adentro” debido a que se apoyaba, en el 
pensamiento inicial de la cepal, la sustitución regional de importacio-
nes. El objetivo inicial era impulsar el comercio y la industrialización 
subregional por medio de la expansión de sus mercados nacionales y 
del impulso a la industria nacional y regional. Sus primeros pasos se 
dieron en 1951 cuando los gobiernos de los países mencionados deci-
dieron constituir un Comité de Cooperación Económica para el Istmo 
Centroamericano (cce) (Cordero, 2017).

'HVSXpV�GH�YDULRV�DxRV�GH�WUDEDMR��HQ������ORV�FLQFR�SDtVHV�ÀUPD-
ron el Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Econó-
mica de Centroamérica y el Acuerdo sobre el Sistema de Integración 
de las Industrias Centroamericanas. Posteriormente, en 1960 suscri-
bieron el Tratado General de Integración Económica Centroamericana 
(1960), que dio vida al Mercado Común Centroamericano (mcca), y el 
Tratado de Asociación Económica Centroamericana. Ambos tratados 
ampliaban los compromisos del primer tratado multilateral (Guerra, 
1996). Así también se estableció la primera red de organismos regiona-
les encargados del funcionamiento del mcca (Cordero, 2017).

La institucionalidad de la integración centroamericana en su pri-
mera etapa se basó principalmente en los tres órganos creados me-
diante el Tratado General: el Consejo Económico Centroamericano 
(cec), el Consejo Ejecutivo del Tratado General y la Secretaría Perma-
nente del Tratado General de Integración Económica Centroamericana 
(sieca). La Organización de los Estados Centroamericanos (odeca), 
creada en 1951 para impulsar la integración, se mantuvo como parte 
del proceso global de integración, al igual que otras instituciones pre-
existentes a la odeca.
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En 1961 se crearon otras instituciones como el Banco Centroameri-
cano de Integración Económica (bcie) y la Cámara de Compensación 
Centroamericana (ccc��SDUD�DSR\DU�OD�FRRSHUDFLyQ�PRQHWDULD�\�À�QDQ�
ciera. Posteriormente, en 1964 se creó el Consejo Monetario Centroa-
mericano (cmca).

En esta etapa se logró perfeccionar la zona de libre comercio, la 
formulación de una tarifa externa común, dinamizar el comercio exte-
rior intrarregional e iniciar acuerdos en temas de política económica.

A pesar de los avances en el proceso de integración, Centroamé-
rica llegó a 1980 con una fuerte crisis en sus órganos institucionales, a 
la que se sumó la crisis política que afectó a América Latina. La región 
VH�YLR�DIHFWDGD�SRU� ORV�FRQÁ�LFWRV�DUPDGRV�GH� ODV�GpFDGDV�GH������\�
1980, así como por los efectos de la recesión económica mundial y de 
OD�FRQÁ�LFWLYD�VLWXDFLyQ�SROtWLFD�\�VRFLDO�GH�OD�GpFDGD�GH�������SUHVHQWH�
en prácticamente todos los países centroamericanos (Cordero, 2017).

En el siguiente esquema histórico se mencionan los hechos más 
importantes durante estas etapas:

Figura 3
Primera etapa: formación (1950-1970)

Fuente: creación propia con datos de Cordero (2017).
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Figura 4
Segunda etapa: crisis externa e interna (1980-1990)

Fuente: creación propia con datos de Cordero (2017).

Figura 5
Tercera etapa: adaptación y reconstrucción, 

a partir de la década de 1990

Fuente: creación propia con datos de Cordero (2017).
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Figura 6
Estructura institucional

Fuente: elaboración propia con datos de sica.Int.

Reunión de Presidentes Centroamericanos

Es la instancia suprema del modelo de seguridad y le corresponde 
conocer al más alto nivel los asuntos de seguridad regional que re-
quieran de sus decisiones y de sus lineamientos de conformidad con 
lo establecido en el Protocolo de Tegucigalpa.

Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores

Es el órgano principal de coordinación en todo lo relativo a la seguri-
dad regional e internacional; los otros Consejos Sectoriales e Intersec-
toriales de Ministros coordinarán sus propuestas a través del Consejo 
de Ministros de Relaciones Exteriores.

Consejo Fiscalizador Regional del sica: cfr-sica

El Consejo Fiscalizador Regional del Sistema de Integración Centro-
americana (cfr-sica��WLHQH�OD�DWULEXFLyQ�GH�À�VFDOL]DU�D�ORV�yUJDQRV�H�
instituciones del sica pronunciándose sobre la legalidad, transparen-
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FLD��HÀ�FLHQFLD��HIHFWLYLGDG��HFRQRPtD�\�HTXLGDG�HQ�HO�FXPSOLPLHQWR�GH�
sus funciones.

Figura 7
Organigrama por dimensiones

Fuente: elaboración propia con datos de sica.Int.

Análisis de la dimensión política

Las cumbres que se han desarrollado en torno al sica son las que han 
marcado los procesos políticos de la región. Empezando desde la Reu-
nión Cumbre en Esquipulas I, en mayo de 1986, los países centroame-
ricanos institucionalizaron la realización de las cumbres presidencia-
les centroamericanas y asumieron directamente la toma de decisiones. 
Las primeras Reuniones Presidenciales se concentraron en restablecer 
la paz en Centroamérica y en coordinar la posición de la subregión en 
el escenario internacional. A partir de 1990 las reuniones se orientaron 
más a la reactivación de la integración regional y a la cooperación eco-
nómica y social en general. En junio de 1990 se celebró la viii Cumbre 
Presidencial en Antigua, Guatemala, con la idea de reestructurar y for-
talecer el proceso de integración, así como los organismos subregiona-
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les. Como resultado de esta Cumbre se aprobó el Plan de Acción Eco-
nómico en Centroamérica (paeca��FRQ�HO�ÀQ�GH�FUHDU�XQ�QXHYR�PDUFR�
jurídico, una nueva estructura arancelaria, analizar la política exterior 
conjunta, evolucionar de una zona de libre comercio a una comunidad 
económica centroamericana, entre otras acciones.

En dichas reuniones se realiza un balance de los logros de la inte-
gración, se acuerda la hoja de ruta a seguir y se entrega la Presidencia 
pro tempore al siguiente Estado miembro (Cordero, 2017).

El organismo que se encarga de las cuestiones políticas del sica 
es la Secretaría General del sica, la cual se describirá a continuación.

La Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana 
(sg-sica)

Brinda los servicios de secretaría técnica administrativa a través de la 
Dirección de Seguridad Democrática, a las reuniones de la Comisión 
de Seguridad y de las subcomisiones, así como de los diferentes gru-
pos técnicos que se creen para el cumplimiento de mandatos presiden-
ciales, ministeriales o de la Comisión de Seguridad.

Análisis de la situación económica

En este apartado dividiremos en tres partes los niveles de integración 
que se han logrado en el Sistema de Integración Centroamericana. En 
primera instancia se tiene la integración económica: Subsistema de In-
tegración Económica. Posteriormente la Unión Aduanera, y por últi-
mo están los otros acuerdos de integración económica.

Integración económica: Subsistema de Integración Económica

En 1958 los gobiernos de las repúblicas de Guatemala, El Salvador, 
+RQGXUDV��1LFDUDJXD�\�&RVWD�5LFD�ÀUPDURQ�HO�7UDWDGR�0XOWLODWHUDO�GH�
Libre Comercio e Integración Económica Centroamericana, en el cual 
se establece el propósito de formar una unión aduanera. Para el año de 
�����ORV�JRELHUQRV�TXH�ÀUPDURQ�HO�7UDWDGR�0XOWLODWHUDO��FRQ�H[FHSFLyQ�
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de Costa Rica (éste se adheriría en el año 1962), acordaron establecer 
HQWUH�HOORV�XQ�PHUFDGR�FRP~Q�FHQWURDPHULFDQR��HVWR�HV�ÀUPDGR�\�VH�
le conoce como el Tratado General de Integración Económica Centro-
americano, en el cual se ampliaban los compromisos adquiridos en el 
Tratado Multilateral.

En 1991 los gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hon-
duras, Nicaragua y Panamá suscribieron el Protocolo de Tegucigalpa, 
en éste se establece y consolida el Sistema de la Integración Centro-
americana (sica) con el objetivo fundamental de la realización de la 
integración centroamericana como una región de paz, libertad, demo-
FUDFLD�\�GHVDUUROOR��(Q�HO�DxR������ORV�JRELHUQRV�TXH�ÀUPDURQ�HO�3URWR-
FROR�GH�7HJXFLJDOSD�ÀUPDURQ�D�VX�YH]�HO�3URWRFROR�DO�7UDWDGR�*HQHUDO�
de Integración Económica Centroamericana (Protocolo de Guatema-
la), en el cual se establece por primera vez la conceptualización de una 
unión económica centroamericana.

Régimen arancelario y aduanero

(Q�HVWD�SDUWH�VH�PHQFLRQDQ�ORV�FRQYHQLRV�\�SURWRFRORV�ÀUPDGRV�SRU�
los gobiernos de los Estados miembros en materia arancelaria y adua-
nera. En el año 1984 los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Nicara-
gua, Costa Rica y posteriormente Honduras (este último se adhirió en 
������ÀUPDURQ�HO�&RQYHQLR�VREUH�HO�5pJLPHQ�$UDQFHODULR�\�$GXDQHUR�
Centroamericano, en éste se estableció un nuevo régimen arancelario 
y aduanero que correspondería a las necesidades de la reactivación y 
reestructuración del proceso de integración económica centroameri-
cana.

(Q������HVWH�&RQYHQLR�VXIULy�DOJXQDV�PRGLÀFDFLRQHV��DVt�FRPR�OD�
DGKHVLyQ�GH�+RQGXUDV�DO�PLVPR��(Q�HO�DxR������VH�PRGLÀFy�SRU�VH-
JXQGD�YH]�HO�&RQYHQLR��HQ�HVWD�PRGLÀFDFLyQ�VH�VXVWLWX\y�OD�SULPHUD�
PRGLÀFDFLyQ�R�3URWRFROR�GH�0RGLÀFDFLyQ�DO�&yGLJR�$GXDQHUR�8QL-
forme Centroamericano en 1993. Este nuevo Código Aduanero Uni-
forme Centroamericano tuvo por objeto establecer la legislación adua-
nera básica de los países signatarios conforme a los requerimientos del 
Mercado Común Centroamericano y de los instrumentos regionales 
de la integración (sice).
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Otros acuerdos de integración económica

Otros acuerdos importantes de integración son: el Acuerdo de Gua-
temala en 1992, el cual es un acuerdo de libre comercio e integración 
económica entre las repúblicas de Guatemala y El Salvador. En este 
Acuerdo se comprometieron a formalizar una unión aduanera. Ac-
tualmente se lleva a cabo un proceso de integración profunda imple-
mentado entre El Salvador, Guatemala y Honduras que tiene como 
fundamento legal los instrumentos jurídicos de la integración econó-
mica centroamericana y establece la creación de un territorio aduane-
ro único, así como el libre tránsito de personas (y mercancías) entre 
estos países.

En el año 2000 se estableció el Tratado sobre Inversión y Comercio 
de Servicios entre las repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatema-
la, Honduras y Nicaragua. Decididos a alcanzar un mejor equilibrio 
en sus relaciones comerciales y propiciar un mercado más extenso y 
seguro para las inversiones y el intercambio de servicios, establecieron 
XQ�RUGHQDPLHQWR�MXUtGLFR�FRQ�UHJODV�FODUDV��WUDQVSDUHQWHV�\�GH�EHQHÀ-
cio mutuo, respetar sus respectivos derechos y obligaciones derivados 
del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización 
Mundial del Comercio, así como otros instrumentos bilaterales y mul-
tilaterales de integración y cooperación (sice).

Comercio

Actualmente la región cuenta con un total de exportaciones de bienes 
y servicios por 82,635.1 millones de dólares (2017), representando el 
32.2% del pib total. En cuanto a las exportaciones de bienes totales 
de la región (cuadro 1), al país que más se exporta es a Estados Uni-
dos, seguidos de países miembros del sica. Extrarregionalmente se 
exporta a Estados Unidos, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, mien-
tras que a nivel intrarregional es Honduras, El Salvador, Nicaragua y 
Guatemala. Los principales productos que exporta la región son las 
bananas, café, azúcar de caña y aceite de palma (cuadro 3).

En cuanto a las importaciones totales, los principales países de los 
que importa la región son Estados Unidos, China, México, Guatemala 
y la zona franca de Panamá (cuadro 2). A nivel extrarregional la región 
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importa principalmente de Estados Unidos, China y México, mientras 
que de parte intrarregional sus principales importaciones provienen 
de Guatemala, Costa Rica y El Salvador. Los principales productos 
que importa la región son el aceite de petróleo, medicamentos, auto-
móviles y teléfonos móviles (cuadro 4).

Cuadro 1

Fuente: obtenido del Sistema de Estadísticas de Comercio de Centroamérica.
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Cuadro 2

Fuente: obtenido del Sistema de Estadísticas de Comercio de Centroamérica.

Cuadro 3
Productos de exportación

País Productos
Costa Rica Aparatos de medicinas, bananas, aparatos de ortopedia, café.
El Salvador Ropa de calcetería, suéteres, azúcar, camisetas, café.
Guatemala Bananas, azúcar, café, aceite de palma, nuez moscada.
Honduras Café, bananas, aceite de palma, crustáceos, oro.
Nicaragua Café, oro, carne bovina, azúcar de caña, crustáceos, cacahuates.
Panamá Bananas, crustáceos, desechos de hierro, pescado, madera.
Centroamérica Café, bananas, instrumentos y aparatos de medicina, azúcar de caña, 

frutas. 

Fuente: elaboración propia con datos del Sistema de Estadísticas de Comercio de Cen-
troamérica.
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Cuadro 4
Productos de importación

País Productos
Costa Rica Aceites de petróleo mineral, automóviles de turismo y transporte 

de personas, medicamentos, teléfonos, instrumentos y máquinas de 
medicina.

El Salvador Aceites de petróleo o mineral, medicamentos, gas de petróleo, 
teléfonos, automóviles.

Guatemala Aceites de petróleo o mineral, teléfonos, automóviles, 
medicamentos, vehículos de transporte.

Honduras Aceite de petróleo, medicamentos, vehículos para transporte, 
automóviles, teléfonos.

Nicaragua Medicamentos, aceites de petróleo, aceites crudos de petróleo, 
vehículos para mercancías, teléfonos.

Panamá Aceites de petróleo, automóviles de turismo, medicamentos, 
teléfonos, construcciones y sus partes.

Centroamérica Aceites de petróleo, automóviles de turismo, medicamentos, 
teléfonos, vehículos para mercancías.

Fuente: elaboración propia con datos del Sistema de Estadísticas de Comercio de Cen-
troamérica.

Análisis de la dimensión social y cultural

Los temas sociales, incluyendo la reducción de la pobreza y de la des-
igualdad, así como otras asimetrías excesivas entre las partes, también 
forman parte de una agenda ampliada de integración regional (Her-
nández, 2000).

La dimensión social del proceso se fundamenta en el Tratado de 
la Integración Social de 1995, y a ella se adscriben secretarías e insti-
tuciones como la Secretaría de la Integración Social Centroamericana 
(sisca), el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (incap) 
o la Secretaría del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica 
(comisca) (Caldentey y Santos).

Caldentey y Santos mencionan que la dimensión cultural del pro-
ceso presenta menos protagonismo en el conjunto del sistema, debido 
fundamentalmente a que la naturaleza de su problemática no cons-
tituye un ámbito principal en la agenda del desarrollo de la región. 
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Aunque el debate acerca de su importancia está abierto, la Secretaría 
General de Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (sg-
cecc) está más bien centrada en su agenda en materia de educación.

El subsistema social abarca los temas de salud, nutrición y segu-
ridad social; vivienda y asentamientos humanos; y trabajo, previsión 
social y desarrollo local. Está compuesto por la Secretaría de la Integra-
ción Social Centroamericana (sisca), el Consejo de Ministros de Salud 
de Centroamérica (comisca), el Consejo de Ministras de la Mujer de 
Centroamérica (commca), el Instituto de Nutrición de Centroamérica 
y Panamá (incap) y el Foro Centro Americano y de la República Do-
minicana de Agua Potable y Saneamiento (focard-aps).

El subsistema cultural abarca los temas de educación y cultura. 
Está compuesto por la Secretaría General de Coordinación Educativa 
y Cultural (sg-cecc) y el Consejo Superior Universitario Centroame-
ricano (csuca).

Dentro del Tratado de Integración social se acuerdan los siguien-
tes principios por los Estados en el artículo 6:
a. El respeto a la vida en todas sus manifestaciones y el reconoci-

miento del desarrollo social como un derecho universal. 
b. El concepto de la persona humana, como centro y sujeto del desa-

rrollo, lo cual demanda una visión integral y articulada entre los 
diversos aspectos del mismo, de manera que se potencie el desa-
rrollo social sostenible. 

c. El estímulo a la paz y a la democracia, como formas básicas de la 
convivencia humana.

En el sica existen comités consultivos que contienen los actores más 
LPSRUWDQWHV�GHQWUR�GHO�iPELWR�VRFLDO�\�FXOWXUDO��FUHDGRV�FRQ�HO�ÀQ�GH�
incluir a la sociedad civil y brindar los espacios necesarios para el de-
sarrollo y crecimiento internacional en este sistema.

El cc-sica asume el reto de plantear a la comunidad centroameri-
cana, desde la perspectiva de la sociedad civil, políticas, estrategias y 
acciones fundamentadas en el enfoque de “derechos humanos”, como 
premisa para el respeto a la dignidad esencial del ser humano, el me-
joramiento de su calidad de vida y el desarrollo pleno de sus poten-
cialidades.

El Comité Consultivo del Sistema de la Integración Centroameri-
cana es el órgano representativo de la sociedad civil centroamericana 



 InterNaciones. Año 6, núm. 19, julio-diciembre 2020 • 125 

Sistema de Integración Centroamericana (sica)

en el sica. Su Constitución se basa en el artículo 12 del Protocolo de 
Tegucigalpa, aprobado en 1991, (Caldentey et al., 2004).

El siguiente esquema representa la estructura organizativa del 
sica, y la ubicación que ocupa en ella el Comité Consultivo:

Figura 8

Fuente: www.sica.int.

Ccie

Los órganos e instituciones del Subsistema de Integración Económi-
ca Centroamericana serán asesorados por el Comité Consultivo de la 
Integración Económica (ccie), que es un comité sectorial de carácter 
exclusivamente consultivo.
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Ccis

El Comité Consultivo de Integración Social (ccis) estará integrado por 
los diversos sectores representativos de las regiones comprometidas 
con el esfuerzo de la integración social centroamericana (Tratado de 
San Salvador).

Foscad

El Foro Social Centroamericano de Ambiente y Desarrollo (foscad) 
es el comité adscrito a la Comisión Centroamericana de Ambiente y 
Desarrollo (ccad), que cuenta con un mecanismo de participación in-
directa en el Tratado Marco de Seguridad Democrática, mediante el 
sg sica y el cc-sica, y adquiere un carácter general, que tiene como 
ÀQDOLGDG�LQFOXLU�D�ORV�VHFWRUHV�VRFLDOHV�HQ�OD�HVWUDWHJLD�GHO�FDPELR�FOL-
mático (Obando y Herrera, 2010).

Organizaciones sociales existentes

El cc-sica está compuesto por organizaciones de todos los países 
miembros del sica pertenecientes a los sectores empresarial, laboral, 
académico, de género, étnicos y otras agrupaciones civiles de la región 
centroamericana, representativas de los sectores económicos, sociales 
y culturales que buscan promover y facilitar la participación de la so-
ciedad civil en el proceso de integración centroamericana; actualmente 
se encuentran dentro de ella 27 organizaciones miembros, agrupadas 
en los siguientes sectores (Caldentey et al., 2004):
 Ã Organizaciones de productores y servicios: Asociación de Organiza-

ciones de Productores Agrícolas Centroamericanas para la Coope-
ración y el Desarrollo (Asocode); Confederación de Cooperativas 
del Caribe y Centroamérica (ccc-ca); Asociación Latinoamerica-
QD�GH�3HTXHxRV�&DÀFXOWRUHV�)UHQWH�6ROLGDULR��$VRFLDFLyQ�&RRUGL-
nadora Indígena Campesina de Agroforestería Comunitaria (aci-
cafoc); Unión de Pequeños y Medianos Productores de Café de 
México, Centroamérica y el Caribe (Uprocafe); Confederación de 
Pescadores Artesanales de Centroamérica (Confepesca); Cámara 
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Centroamericana y del Caribe de la Micro, Mediana y Pequeña 
Empresa (ccc-Mipyme).

 Ã Organizaciones del sector laboral: Confederación Centroamericana 
de Trabajadores (cct); Consejo Centroamericano de Trabajadores 
de la Educación y la Cultura (Concatec); Coordinadora Centroa-
mericana de Trabajadores (Cocentra); Coordinadora Sindical de 
América Central y el Caribe (csacc).

 Ã Organizaciones del sector académico: Consejo Superior Universitario 
de Centroamérica (csuca); Asociación de Universidades Privadas 
de Centroamérica y Panamá (auprica); Confederación de Entida-
des Profesionales Universitarias de Centroamérica (cepuca).

 Ã Organizaciones de grupos poblacionales: Consejo Indígena de Centro-
américa (cica); Fundación para la Defensa de los Derechos Hu-
manos en Centroamérica (Fundehuca); Foro de Mujeres para la 
Integración Centroamericana (fmic); Organización Negra Centro-
americana (oneca); Federación Red Pro Ayuda a Discapacitados 
(Fereprodis).

 Ã Organizaciones del sector descentralizado: Federación de Municipios 
del Istmo Centroamericano (Femica).

 Ã Cámaras empresariales: Federación de Cámaras de Asociaciones In-
dustriales Centroamericanas (Fecaica); Federación de Entidades 
Privadas de Centroamérica y el Caribe (Fedepricap); Federación 
de Cámaras y Asociaciones de Exportadores de Centroamérica y 
el Caribe (Fecaexca).

Dinamismo de la dimensión social

En la xlix Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del Sis-
tema de la Integración Centroamericana (Declaración de San José) se 
acordaron seis objetivos sociales dentro de la agenda de acuerdo, 2017:

i. implementar el Plan de Acción regional en Pobreza y Protección Social; 
ii. promover el cumplimiento de las metas y objetivos de educación en los paí-

ses del sica;
iii. adoptar e implementar una política migratoria integral regional;
iv. potenciar el sector cultural mediante el fortalecimiento de capacidades insti-

tucionales y humanas;
v. abordar el tema de salud desde una perspectiva regional, y 
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vi. desarrollar acciones intersectoriales de igualdad, equidad de género, empo-
deramiento de mujeres y erradicación de violencia.

Análisis de la dimensión ambiental

En el sector ambiental el organismo encargado de tal acción es la Co-
misión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (ccad), ésta es la 
encargada de la agenda ambiental regional. El principal objetivo de la 
Comisión es contribuir al desarrollo sostenible de la región centroa-
mericana, fortaleciendo el régimen de cooperación e integración para 
la gestión ambiental.

El ccad cuenta con un Plan Ambiental de la Región Centroame-
ricana (parca) para apoyar a los países en la aplicación de los ins-
trumentos regionales y nacionales de gestión ambiental. Una de sus 
estrategias se dirige hacia la adaptación y mitigación del cambio cli-
mático y gestión integral del riesgo. Sus objetivos son: promover la 
reducción de la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático; 
promover la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
y el aprovechamiento de las oportunidades del mercado de carbono; 
promover el desarrollo de capacidades y la gestión del conocimiento; 
promover la gestión del riesgo de desastres.

Rol de cada uno de los Estados

Problemas importantes de cada Estado:
 Ã Belice. Aunque Belice ha conseguido en los últimos años un con-

siderable crecimiento económico, se encuentran también en él 
grandes desigualdades económicas. Los servicios sociales para las 
mujeres, niñas y niños son escasos y aun así deberán hacer recortes 
dada la abrumadora deuda nacional, la cual actualmente iguala al 
100% del pib (unicef).

 Ã Guatemala. Enfrenta graves problemas sociales, como lo son la vio-
lencia, la drogadicción, analfabetismo, delincuencia, desnutrición, 
además de los desajustes económicos, políticos y una corrupción 
alarmante, según María Virguez.
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 Ã El Salvador. Los principales problemas que enfrenta El Salvador 
VRQ�OD�GHOLQFXHQFLD�\�OD�GHÀFLHQWH�HFRQyPLFD�GDGD�SRU�OD�EDMD�FD-
pacidad adquisitiva. En el área política existe una división entre 
partidos que frecuentemente hace difícil lograr consensos para 
realizar acciones y políticas, tanto en lo nacional como en lo local 
(Asociación Amanecer Solidario).

 Ã Nicaragua. A pesar de poseer importantes riquezas (agua, biodi-
versidad, bosques, minerales y petróleo), esta región tiene los más 
altos índices de pobreza y vulnerabilidad, debido a una historia de 
exclusión de los procesos de desarrollo.

 Ã Costa Rica. En cuanto a la igualdad y no discriminación, las princi-
pales preocupaciones son la población migrante, afrodescendien-
te, indígenas, personas con vih y la diversidad sexual. En el ám-
bito de la seguridad social la mayor preocupación es la negativa 
del Estado en brindar servicios médicos prenatales a mujeres mi-
grantes, además de la prohibición de acceder al seguro indirecto o 
EHQHÀFLR�IDPLOLDU��VHJ~Q�OD�onu.

 Ã Honduras. Según El Heraldo, el principal problema que aqueja a 
Honduras es la corrupción, lo cual tiene mucho que ver en las ca-
rencias que existen, en el deterioro del sistema de salud y educa-
ción pública, la exigua inversión social y hasta los obstáculos que 
en muchos campos representa el aparato burocrático.

 Ã Panamá. El desempleo creciente se ha convertido en uno de los 
problemas más graves que ha padecido el país en los últimos cin-
co años, afectando a más del 28% de la fuerza laboral del país. 
Estos niveles constituyen motivos de preocupación para toda la 
sociedad, donde el trabajo asalariado constituye la mayor fuerza 
de ingreso para toda la población (González, 2016).

 Ã República Dominicana. Según Alodia Pichardo, los crecientes pro-
EOHPDV�HQ�OD�5HS~EOLFD�'RPLQLFDQD�VRQ�LGHQWLÀFDGRV�SRU��QDUFR-
WUiÀFR��FRUUXSFLyQ��IUDXGHV��FRQWURO�HQ�ORV�SUHFLRV��WDULIDV�HOpFWUL-
cas, violencia doméstica, alta criminalidad, inseguridad ciudada-
na, incumplimiento de la ley de hidrocarburos, problemas habita-
cionales, educación, entre otros problemas sociales.
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Problemas importantes del conjunto de Estados

El pasado 5 de marzo de 2019 el sector empresarial de sica presen-
tó una lista de 69 problemas que le afectan, entre los que se encuen-
WUDQ�REVWiFXORV�DGXDQHURV��ÀWRVDQLWDULRV��DUDQFHODULDV�\�GH�WUDQVSRUWH��
como las trabas aduaneras según el Comité Consultivo de Integración 
Económica (ccie).

Uno de los retos y desafíos que actualmente afronta el proceso de 
integración centroamericana y que debe superar, consiste en que no 
todos los Estados parte del sica son Estados parte de todos los tra-
tados, órganos y organismos del Sistema; desafío que actualmente se 
está superando al sumarse Guatemala a ser Estado parte de la Corte 
Centroamericana de Justicia (Villalta, 2008).

Roles destacados de algunos Estados en los procesos

Debido a los problemas que enfrenta la región y que amenazan con su 
GHVDUUROOR�UHÁHMDGRV�HQ�ORV�LQGLFDGRUHV�HFRQyPLFRV�\�VRFLDOHV��HO�sica 
provee apoyo para fortalecer la prevención del delito y la violencia, in-
cluyendo inversiones en mejoramiento urbano en Honduras, iniciati-
vas de prevención del delito en El Salvador, y revisiones del gasto pú-
blico en seguridad ciudadana en Honduras, El Salvador y Guatemala.

A nivel local, en concordancia con estos esfuerzos regionales, cada 
Estado promueve iniciativas relevantes en educación, medio ambiente 
y salud, entre otros temas (Banco Mundial, 2012).
 Ã Costa Rica. Renueva su compromiso con el medio ambiente y apun-

ta a lograr cero emisiones de carbono para el año 2021, un hito a 
nivel mundial. Además, cuatro universidades públicas recibirán 
apoyo para invertir en infraestructura, equipos y recurso humano 
con el objetivo de recibir a más estudiantes y ofrecerles una educa-
FLyQ�VXSHULRU�LQQRYDGRUD��(Q�WRWDO��FDGD�DxR�VH�YHUiQ�EHQHÀFLDGRV�
casi 100 mil jóvenes costarricenses.

 Ã El Salvador. Está liderando la tendencia que propone la extensión 
de la jornada escolar, lo que mejorará la educación de más de 
80,000 jóvenes y niños. El Gobierno salvadoreño también trabaja 
HQ�OD�HVWDELOLGDG�GHO�VHFWRU�ÀQDQFLHUR�
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 Ã Guatemala. Está promoviendo la equidad de género y una mayor 
inclusión de la mujer en el mercado laboral en la región. A su vez, 
se ha enriquecido de la experiencia de “Barrios de Verdad”, el 
programa que le mejoró la vida a miles de vecinos en Bolivia y 
que será adaptado en asentamientos de Guatemala.

 Ã Honduras. Las mamás y sus niños lograron avances para vencer la 
desnutrición. Se redujo la malnutrición crónica en unos 8.3 puntos 
porcentuales en niños y aumentó en 12% el número de madres que 
dan de amamantar a sus hijos.

 Ã Nicaragua. Se transformó en un modelo para la región, impulsando 
una estrategia de educación para mejorar la matrícula en la infan-
cia temprana, especialmente en comunidades pobres e indígenas.

 Ã Panamá. Gracias a la plataforma Panamá Compra, la gestión esta-
WDO�VH�WRUQy�WUDQVSDUHQWH��HÀFLHQWH�\�UiSLGD��$GHPiV��VH�WUDEDMD�HQ�
un plan de acción para el aprovechamiento de las “áreas reverti-
das” cercanas al Canal de Panamá.

Relaciones exteriores y geopolítica del sica

Dada la participación de observadores regionales dentro de este siste-
ma de integración, cuenta con relaciones tanto exteriores como geopo-
líticas con Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Uni-
dos, Perú, Uruguay y México. Asimismo, con los observadores extra-
rregionales: Alemania, Australia, República de China (Taiwán), Corea 
del Sur, España, Francia, Italia, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, 
Reino Unido, Santa Sede (Vaticano) y la Unión Europea.

Relaciones sir con otros Estados

Actualmente el sica está buscando fortalecer relaciones con Rusia, por 
lo cual el pasado 26 de marzo tuvieron un encuentro en el que expre-
VDURQ�HO�LQWHUpV�SRU�LGHQWLÀFDU�DFFLRQHV�SDUD�IRUWDOHFHU�ODV�UHODFLRQHV�
de cooperación, diálogo político, comercio e inversión y desarrollo de 
SURJUDPDV�VRFLDOHV��D�ÀQ�GH�JHQHUDU�PHMRUHV�RSRUWXQLGDGHV�HQ�EHQH-
ÀFLR�GH� OD� FLXGDGDQtD�GH� ORV�SDtVHV�GHO�sica (sg-sica, 26 de marzo, 
2019).
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Relaciones sir con otros sistemas de integración regional

 Ã Sica-Caricom. En este aspecto, sica y Caricom han fortalecido re-
ODFLRQHV�GH�FRRSHUDFLyQ�FRQ�HO�ÀQ�GH�FRRUGLQDU�DFFLRQHV�FRQMXQWDV�
para la región en pos del desarrollo económico y social sostenible. 
Por lo que los representantes de ambos bloques regionales elogia-
ron el encuentro sostenido para el examen de la cooperación entre 
las naciones que integran el sica�\�OD�&DULFRP��SDUD�OD�SODQLÀFD-
ción estratégica de la colaboración en el futuro (Nodal, 22 de sep-
tiembre, 2017).

 Ã Sica-Comunidad Andina. En noviembre de 2004 las Secretarías 
Generales de la Comunidad Andina y el Sistema de Integración 
Centroamericana (sica�� ÀUPDURQ� XQ� DFXHUGR� PDUFR� GH� FRRSH-
ración con miras a fortalecer las relaciones económicas entre las 
regiones. Las áreas más importantes en dicho acuerdo incluyen: 
la implementación de un diálogo político sobre cooperación; la 
negociación de un acuerdo de libre comercio; y la participación 
de la Comunidad Andina en el Plan Puebla-Panamá (sice, 08 de 
noviembre de 2004).

 Ã Sica-Mercosur. En octubre de 2004 los países del Mercosur (Argen-
tina, Brasil, Paraguay y Uruguay) iniciaron contactos formales con 
los países del Sistema de Integración Centroamericana (sica): Be-
lice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 
Panamá. En noviembre del mismo año los ministros de Relaciones 
Exteriores de las dos regiones se reunieron en Río de Janeiro y es-
tablecieron pasos para profundizar sus relaciones comerciales. En 
febrero de 2005 el Mercosur mantuvo reuniones con sica que cul-
minaron con una declaración conjunta, reconociendo las acciones 
iniciales hacia una integración y se comprometieron a continuar 
trabajando en este sentido (sice, 01 de octubre de 2004).

Sica en la actualidad

La última Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del sica (número 
li) fue realizada el 30 de junio de 2018 en Santo Domingo, República 
Dominicana, a cargo de la Presidencia pro tempore en esta fecha, en 
la que se declara el compromiso permanente de atender las condicio-
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nes de nuestros hermanos migrantes y garantizar el respeto de sus 
derechos humanos, en especial a los niños, niñas y adolescentes que 
se dirigen principalmente a Estados Unidos de América (Declaración 
de Santo Domingo).

Por esta razón crearon una declaración especial para tratar sobre la 
situación de los niños, niñas y adolescentes separados de sus familias 
en la frontera sur de Estados Unidos. Esto, dada la política migratoria 
Plan Tolerancia Cero, situación que ha afectado principalmente a los 
niños, niñas y adolescentes migrantes de nuestros países, quienes han 
sido separados de sus padres, enfrentando así situaciones adversas que 
violentan sus derechos humanos y afectan su desarrollo psicosocial.

El 14 de diciembre de 2018 se realizó la lii Reunión de Jefes de Es-
tado y de Gobierno del sica��HQ�OD�TXH�PDQLÀHVWDQ�FRQWLQXDU�DYDQ]DQ-
do en la consolidación de esfuerzos para la construcción de un modelo 
de desarrollo sostenible en los países de la región, que de conformidad 
con lo establecido en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, procura un cambio progresivo en la calidad de vida del ser 
humano, que lo coloca como centro y sujeto primordial del desarrollo, 
por medio del crecimiento económico con equidad social y la transfor-
mación de los métodos de producción y de los patrones de consumo y 
que se sustenta en el equilibrio ecológico y el soporte vital de la región, 
proceso que implica el fortalecimiento y la plena participación ciuda-
dana y garantizando la calidad de vida de las generaciones futuras y 
que sirva como plataforma para la solución de los retos que la región 
enfrenta (sica.Int).

Conclusiones

El Sistema de Integración Centroamericana ha representado avances 
para Centroamérica; desde su creación buscó hacer de la región cen-
troamericana una región comercial relevante. Las ideas y propuestas 
para las que fue creado el sica fueron innovadoras para la región, se 
pretende que el proceso de los Estados miembros de este sistema sea 
integrador y profundo; esto no se ha concretado, pero con los años van 
avanzando. De las dimensiones política, económica, social y ambien-
tal, la más desarrollada es la económica, ya que si bien tienen como 
propósito llegar a una unión económica, esto no se ha logrado, lo que 
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impide una integración completa; sin embargo, mantienen una fuer-
te unión aduanera, y en los casos de Guatemala, Honduras y El Sal-
YDGRU��KDQ�IRUPDGR�XQD�XQLyQ�DGXDQHUD�FRQ�HO�ÀQ�GH�FRQWDU�FRQ�XQ�
OLEUH�WUiÀFR�GH�SHUVRQDV�\�PHUFDQFtDV��OR�TXH�VXSRQH�XQ�JUDQ�DYDQFH�
para la región. El sica también cuenta con desafíos, uno de ellos es 
el empresarial, ya que, gracias a la globalización, han nacido nuevos 
desafíos a enfrentar; así como la crisis de seguridad que se sufre en la 
región; además de la democracia entre los Estados miembros. En el 
ámbito empresarial ya se llevan a cabo políticas para el desarrollo de 
pVWH��HQWUH�ODV�FXDOHV�VH�GHVWDFD�HO�OLEUH�WUiÀFR�GH�SHUVRQDV�\�PHUFDQ-
cías mencionadas anteriormente; también en el marco regional de mo-
vilidad y logística, gestión de la coordinación de fronteras y las cade-
nas regionales de valor. Los Estados miembros comparten semejanzas 
WDQWR�FXOWXUDOHV�FRPR�JHRJUiÀFDV��OR�FXDO�KD�OOHYDGR�D�OD�FUHDFLyQ�GH�
un organismo para el medio ambiente, de entre los cuales se proponen 
trabajar en conjunto para la lucha con el cambio climático, así como 
trabajar juntos para la prevención de riesgos de desastres naturales. El 
sica se ha estancado en una Unión Aduanera, no ha alcanzado el ni-
vel de integración soñado, pero este sistema ha representado un gran 
avance para la región de Centroamérica. Si bien se necesitan muchos 
más cambios para una buena integración, concluimos que este sistema 
va por un buen camino.
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