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En teoria, los acuerdos de cooperacion e integracion economica 
supon en que los gobiem os de los paises miembros negocie n estes 
enjorma razonable y equ itat iva, sin embargo m uy po co se IJa 

becbo respecto a la/ orma como estos se negocian. Los procesos 
de m tegracion com ercial y economu:o con negociac tones equI 

tatiuas han sido pensados pam paises con similar potencial 

economico, perosabernos que la capacided de pres/on que ejercen 
lospaises con gran potencial economico y su impacto en la region 
es U$m[l al negociar con paises con un potencial menor. 
Laexistencia de p.'1. ises significat ivamente disparesen UTI acuerdo 
economtcop ueden generar reJOrmas insu tucionalesdejectuo sas 
y pern iciosas pam los p arses, par 10 que se requle ren de insti 

tuciones solidas para negociar acuerdos mas equita tiuos como 

en la reJOrma mstituc tonal que sustentaria csta negociaaon. 

La glo balizac ion, desde e1 punta de vista de los procesos 
de integracion comercial y eco riomica, su pone laexiste n
cia de acto res corn petitivos y a la Ve7: com plementario s, 
paises que por su pot encial econorn ico y sus recursos 
sean capac es de fomentar un a san a recurrencia y part i
cipacion eco nornica para mantene r un equili br io qu e in
duzca un crec im iento eco norn ico ar rnonico de 1,1 region. I 

En este sentido, la reducciori de barre ras araricelarias 
y la inregracion eco nornica p ro m ue ve ellibre transite 
de bienes y serv icios , aume nta la cap.icidad de creac io n de 
empleo e in crem enta el fluj o de ca pita lcs en un m er ca
do en exp ans ion . D e esta maner a se propicia la product i
vidad, se elim inan las ernpresas in eficientes, se abre n las 
posibilidades de co ns umo, co n Ia co nsecuerite reducci6n 
de precios, y se adquieren nuevas tecnol ogias. P Ol' otra 
part e, a esros procesos de globaliz.icion se les imputa un 
conjunto de efectos negativos en paiscs men os desarro
llados, tales co mo dependencia cco no rn ica, desapa ricion 
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In theory, the econorn IC cooperation and in tegration agreements 

suppose thatthe govern m en tsofmember na t ions negot iate them 
in a reaso nable and equitable way, n ev ertheless, little has been 
d one in respect to the way how the}'(Ire gen erated. The commer

cial integration and econom ic processes w ith equitable n ego· 

tiations I);,F ..1f: been thought/or coun tr ies with similar economic 

potential , but as we lenom, the pre ssure capacity that countries 
w ith high econom ic poten tial and their Impact on the regIOn 

at the time 0/negotiat ion IS utilized when negotiat ing WIth 
countries with a lesser econom ic potential. 
The existence 0/di sadvantaged cou ntries in an economic agree
ment can generate defective tn stuut ional refo rm s that are harm 

/ul/or these countries, w in ch IS why solid Institutions are requ i' 

red to negotza te agreements that are m ore equitatiues In the 

institut ional r-e.forrri that would suppor t this negotia tion. 

de la industria local y vulnerabi lid ad ante desa justes ex
terrios. 

En teoria, los acu erd os de cooperacio n e inregracion 
eco nom ics supone n que los go b ie rnos de los paises 
mi embro s negocien estes en forma raz onable y equi
ta tiva . Sin em bargo , aunque la teoria ecoriorn ica docu
mema claramente los beneficios de ac uerdos co rne rciales 
y econornicos, muy poco se ha hech o respecro a la fo rm a 
co mo estos se n egocian . 

En estos pro cesos de ne gociacion se asume que los 
gobiernos seran ente rarnente razonables y, a partir de un 
calculo previo, aco rdaran 10 mej or para el bloque. Ya sea 
que logren un equilib ria tipo Pareto (do nde po r 10 m en os 
uno se beneficia) 0 un equilibr io poten cialm ente eficiente 
tipo Pareto (donde algun o puede perder pero es co m
pensado po r el qu e se ben eficia), 10 que se busca es que la 
region mejore co mo un todo, que este m ejo r co n un 
acuerd o eco norn ico que sin et. 
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A pesar de 10 co ntu nde nte de la teoria, la evi dencia 

empirica muestra que los paises con mayor pot en cial 
eco nornico - p alses grandes - tienden a desvi arse de un a 
propllesta de neg c ci acion eq u itat iva.? Los lib ro s de 
co m ercio inre rnacional esta n Henos de prue bas ace rca 
del ben efi cio que un acue rdo co me rcial puede traer a 
paises ca n p oten cial eco nornico di stinto (cornunmcntc 
di stinguid os co mo paiscs grande s y paises pequefios). La 
te oria supo ne que estos acuerdo s so n negociados co mo 
un ju ego de ccope rac io n co n solidos desarroll os in st i
tu cionales y sin problemas de in formacio n. En ot ras pa
lab ras, supone n la ex isteri cia de reg las eficien tes y cqu i
t at ivas pa ra tod os los mi embros.' 

Sin em bargo , la capacidad de presion que tien en los 
paises grandes gracias a SU p otencial ecoriomico y su 
impacto en la regio n es usad a al n egociar con paises co n 
un po tenc ial rneno r . 

Se pasa de un equ ilib rio cooperative a orro no coo
perativo en el que eJ pais grande actua co m o lid er de la 
negociacion. Este nivel de p resion "crit ica" que se cjerce 
so bre los paises pequefios debe ser 10 su ficienre men te 
"fue ne" para o r ientar la negociacion en su provecho , 
pero suficientem em e "debil" co mo para ev ita r que el pals 
pequ efio ten ga in cenuvos para ab andonar lanegociacion 
Sin em bargo, cuan do t odos 0 varies paises n egociantes 
so n de t arnafio y p oten cial similar se pued en espe rar 
cont rapesos en la n egociacion que supon en la existencia 
de acu erdos razona bles yequita tivos. 

La h isro ri a de la U nion Europea (UE) co n respecto al 
T ratado de Lib re C omercio de A me rica del Norte (T LCAN) 

y a1Mercado Corn u n del Sur (Mercosur) pa recen co nfir
m ar estas afirmacio nes . Po r una pa rt e, la UE ha encon
trado suficie n tes co nt rapcsos en los m arg en es de negocia
cion . La p resen c i ~l d e Aleman ia, Fran cia e Itali a como 
paises relativamente semcj ames favorece cieno equilibrio 
en las negociaciones. Aun q ue en la ill ex istan econ omlas 
de caman o relativo m enor, co mo P ortugal 0 G recia, la 
disp ar idad eco nom ica entre estas y las eco no m ias m as 
grandes no represen t<'l un o bstacu lo en la negociacion 
m as eq uitativa de los p rocesos de integracio n . 

P or ot ra parte, el TLC AN Y el M ercosur p resentan de
sequ ili br ios impo n antes ya que en el caso de l TLCAN la 
econom la estadoun iden se es casi ve inte veces m ayo r que 
la m ex icana, y en el M ercosur la de Brasil es mas del do
bl e de la economia Argen t ina . D ad a la dep endencia 
co mercial de los mi em bros m as peq ueii os co n respec tO 
a los m as gr andes, tanto Brasil como ESlados U nidos 
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gozan de eierto peso espedfico en lanegociacion de acuer
dos y , p o r 10 t anto , en las decisiones posteri ores del 
bloque.' Est.is ve m.ajas se han hecho presentes en los 
contlictos de co nt roversias en materi a de regul acio n del 
acuerdo .' 

La existencia de paises significativamente di sparcs C'11 

un acu erdo eco nornico podria gene ra r efe cros disco r
dantes para sus mi em bros. P odemos afirrnar que', en 1.1 

p ractica, los procesos de in te gracion co rnerc ial y eco
nornico ca n negociac iones equitat ivas h an sido pen sados 
p ara desa rrol larse entre paises co n sim ilar pot encial eco

f . 

nomico . 
P or or ra p arte, la existencia de estes acue rdos va m as 

aHa de la cooperacio n econorn ica y, p o r 10 tant o , del 
cuerpo de analisi s de la cco norn ia dura. La relacion de 
rnercad os nacio nales di stintos, el f1ujo de capitales, y en 

algunos C.1SOSde personas, implica la ex istencia de acucr
dos institucionales eficie ntes que rrasciendan las fronteras 
n acio n ales y gene re n reformas instituci ori al es tant o 
dentro co mo en el exter ior de cada p als 

A SI co m o cada naciori tiene su id entidad cu ltu ral p ro
pi a, ram bien posee una vida rn stitucional particular que 
se circu nsc ribe a su te rrit o rio . Las in sti tuciones rigen asi 
el comporta m ien to y la o rgan izacion de 1a socicdad y de 
su en torno eco n o rn ico . C ua ndo este en torno social y 
econo rn ico se relacio na co n OIrO, exis te un en fren r.i
mi ento in stitucional. N o so lo es n ecesario h ornogcnerzar 
y armonizar las regbs ya existe n tes, sino tarn bien genera l' 
un nuevo ento rno ins titueio nal, es decir , sc requiere una 
ref orma in stituciorial integr al que aco rn pafie e1 proce so 
de rdorma eco no rruca. Existe u na re for rna inst itucio nal 
que se inicia a p art ir de un acuerdo eco rio rn ico, ya que 
h ay la necesidad de eSla bleeer cienas reglas comuncs de 
parti cip acio n en clos co ntextos qu e se u nen . 

C uando estos acu erclos inst itucionales se dan en un" 

atmosfera de negocl<lcion mas 0 m enos equitativ<l, 1.1., 
reforma s ins ti tucioncl les son rela tivame nte co ncord,lnte" 
co n la realidad y ne cesid ad de cada paiS m iembro y de L, 
region en SLl eo nj unto . En esws paises, donde los acuerdm 
in stitucionalcs so n producro de un proceso equilib rado , 
gen era lmen teLts imtitllcio ncs fun ci onan de m an era 
ef iciente ya q ue son produClOde un aClierdo coope ra tivo 
en el que el equilibrio en las negoci<Kio nes evi ta el sesgo 
en SLl acc io nar . La ex iste ncia de pa lses sign ificat ivamente 

di spares en un <Kuerd o econom ico podri a generar rdor
m as in stitllcion ales defectuosas y pe miciosas para los 
palses. En este sem ido, las reform as institucionales que 
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se gen eren a partir de un acuerdo rna fiosamen te sesgado 
a favor de los inrereses del ma s grande sera n acordes 31 
sesgo impreso a las negociaciones, 

POl' 10 tanto, en fre n ta mos dos p roblemas: pOl' una 
pane, cuando los paises en tre ntan inequidades signifi
cativas hay una negociacion parcial y opue sta al interes 
del bloque. G en eralmente estas di lerenc ias en las negocia
ciones conduce n a ineficiencias en el bloque a largo plazo, 
ya que muchas de las posterio res cr isis que presentan los 
paises co n menos poder de riegociacion so n so port adas 
pOl' los paises con m ayor potencial. Una negociacion 
parcial trae beneficios apa renres en el ce rro pla zo. Sin 
em bargo , las ine ficiencias gene radas en los paises mas 
pequeiios se rcvierten co ntra estos en forma de crisis, de 
tal manera qu e las contribucio nes y los ap oyos que los 
paises Iuertes hacen a los paises m as peq uerios llegan .1 

ser desgastantes y polhicameme in corn odas." 
Par otra parte, esta n egociacion co nduce a una Io rzada 

y defectuosa reform s institucional del pals. Un a nego
ciacio n inequitativa o b.liga a las auto ridade s de los pa ises 
con men or poten cial a ada pta rse a sus necesidades, a una 
relorm a in stitucional que se acomod e mcjo r al esq ue ma 
de negociacion del acuerdo econornico. La rnodi ficacion 
en los patrones de co nduc ta social, pol iti ca y eco riomica 
para adapta rse a los n uevos requeri m icntos del acuerdo 
generan co nflictos dent ro de cada nacion y fo rman un 
hlbrido institucional que ya viene pOl' defecto sin suste nto 
en un a necesid ad naciona1. 

A la luz del Ac uerdo de Li bre Come rcio de las A me 
ricas (MeA) , esra discus io n parece mas relevan te qu e 
nunca. Los pulsos que se esta n observando gene ran un 
juego de estrategias entre los norteameri can os y el Mer
cosm oLos plazos de negociacion y puesta en m arch a del 
acuerdo no son otra cosa que la expecta t iva de la fuerza 
con la qu e qu ier en llegar a las n egoci aciones fin ale s. 
Evidentemente, en estos momentos Brasil n ecesita tiemp o 
para fortalecer su eco nomla y solucion ar el pro ble ma de 
Argent ina y sus multi faceti cos pat r ones m onet arios. 
Estados U nidos trata de gana r consenso y de estableccr 
una via d .pida par a ev ita r un bloqu e duro co n el cual 
negociar, pero su p reocupacion no so n t anto Brasil y el 
Mcrcosur, sino Europa y su n ecesid ad de posicionarse 
estrategicame nte en America del Sur. 

Mient ras ta ntO, 10 apremiante de las negociaciones 
previas ha eliminado del co ntexto el ana lisis del desarrollo 
institucional de estos pa ises y las consecuencias que puede 
traer una apenura eco n om ica con distintos ni veles de 

Economia regional 

desarroll o inst itucio na l. Y no es poca cosa, esto 10 esta n 
apre ndiendo muy bi en en la UE y su deseo de expansion 
a los pai ses del este , que poseen garantias mi n irn as de 
estabilidad ins titucional y un a ser ie de co nfl ictos que 
podrian ser un dolo r de cabeza en el pat io trasero eu ro
peo . T al vez las nacien tes democracias de Europa or iental 
necesit an co nsolidarse an tes de lan zar se al vacio de un 
cspera nzador pero peligroso acuerdo eco nomico . U na 
leccion duramen te aprendida pOl' los ru sos. 

No existe, hast a donde se, n ad a so bre co mo los acuer
dos co merciales se negocian 0 los efecws de esta inequidad 
en las reformas instit uc iona les. La teo ria sobre el terna 
practi carnente n o ex iste y la discus io n so bre esto s terna s 
es nub. H ay dos vcruentes: los qu e ven el desarrollo 
in st ituci onal fue ra de un co n texte de la integracion 
eco nom ica, co mo si esto fuera un te rna aparte, y aqu ellos 
que yen la in teg racion economics de la regio n sin un 
ap ice de refl exi on in stitueional. Dos pu nt os de vista 
ciert amente cast rantes. 

Pen sar en el desarroll o in st iruciona l local an tes de 
cualq uie r acue rdo econornico seria ta l vez idoneo pem 
irreal. Las instituciones so lida s gen eran las suficientes 
referencias para negociar acue rdos ma s equita tivos. Dejar 
en clare cuales so n las reglas de juego de los parti cip an tes 
en este juego de negociacion , indistintarne nte del p o
tencial econornico , elevaria el n ivel "cr it ico" de presio n 
n ecesar ia para orienta l' las n egociaciones en provech o 
del mas fuen e, pem 10 ace rca ria peligrosam ente al nivel 
donde el debil decida ret ir arse de la negociacion Esw 
otorga ince n tives al pot ericialm ente m as Iuert e pa ra da r 
co nces iones a los m as debiles y aument,lr el ni vel m inimo 
de "fuga " del acuerdo, asi como la equidad t an to en la 
formacion de acuerdos co mo en la refo rma instil ucionJI 
qu e sus tentaria esta negociJcion . 

Fue ra de estas meditacion es al ten or de la teorla de 
juegos , no existe nada mas sobre el tema. Economistas 
pOl' un lado y polito lo gos , socio logos y demas que el 
genoma human o pro duzca, pOl' el otro . Tal vel. no seria 
muy tarde para pensar un poco en este dil ema. 

Notas 

lEsta necesaria recurrencia ha sido ya evidente en la Uni on 
Euro pea a part ir de los lineamientos de polltica economica 
comunes que se establecen para garantizar una minima 
estabilidad regional. EI nive! comtm de tasas de interes y de 
inflacion en la UE son dos de los ejemplos mas claros de los 
requisitos mini mos de estabilidad para un acuerdo eco
nom ico. 
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2 Es clara 1.1 posicion de poder del gobierno estado un ide nse 
en 1.1 negociaci6n co n M exico del TLCAN y las evide ntes ven
tajas qu e este tratad o otorga a los nortearnerican os. Esta 
mism a actitud se refleja en el acu erdo de libre come rcio 
en t re M exico y Ce nt roamerica, donde el primero tien e 
ma yor p od er de negociacion [rente a lo s cent roa rne ricanos. 

3Para ma yor informacion sob re el punto de vist a de Ia teo ria 
vease Di xit y Norman (1995) . 

4 De acuerdo con 1.1 base de dat os del Ban co Mundial, en sus 
estadis t icas de 1999 publicadas en Internet por tema, el 
producto interno brute (Pill) de Brasil es 2.5 veces el pm de 
A rgent ina (751 505 y 238 166 miIJones de d6lares, resp ec
tivam ente). En el caso del T LCAN el PIB de Estados U nidos es 
19 veces eI de Mexico (9 152,098 Y 483 737 mill ones de do
lares, respect ivam ente). D e rnanera similar, en 1999 cerca 
del 80 per cien to de las export acion es mexicanas se dirigen 
.11 vecino del norte y el 25 por cien to de las exp ortaciones 
argentinas van a Brasil (est adisticas del FMJ 2000). 

s El caso del bloqueo de las exportaci ones de atun de M exico 
a Est ados Unidos deb ido a una sup uesta violac ion de con
tenido de delfin en el product o diezrno la indu stria pesquera 
de Mexico . 

6 El efecto tequi la, originado en la cris is fin anc iera de Mexico, 
causa un gran malestar en la administracion nortearnericana , 
adern as de qu e gene ro efecto s secu nda rios de gran enver
gadu ra en los dernas pa ises lat inoam ericanos y en el resto 
del mundo. Ante las exigenc ies del TLCAN , M exico se vio 
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obligado a forzar su maquinaria econo m ics y a tener un a pobre 
regula cion so b re 1.1 en trada de cap itales de co rto pla zo. Esto 
hizo mu y vulnerable a Mexico, donde ante una exte rnal idad, 
la fuga de cap irales, se desplorno el sistem a fina nciero 
mexrcano, 
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