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INTRODUCCION 

Presentacion 

Este libra recoge el producto de un amplio y complejo proyecto 
patrocinado por la Oficina Regional de la UNESCO para America La
tina y el PIDC, y ejecutado por el Centro Intemacional de Estudios 
Superiores de Comunicacion para America Latina, CIESPAL. 

Hemos tratado de recrear 10que significa la tendencia mundial ha
cia la globalizacion y las diversas formulas integracionistas que defi
nen a los estados, especialmente de America Latina, a finales del Si
glo XX. Con esta base nos hemos introducido en la realidad de MER
COSUR, por considerarlo el esquema de mayor actualidad y fuerza 
en comparacion con los demas que se encuentran presentes en nues
tro continente. A partir de ese conocimiento, de detectar los antece
dentes y de urgar en el modelo asumido originalmente por Argenti
na, Brasil, Paraguay y Uruguay, nos hemos acercado a la sttuacion 
que, hoy por hoy, vive esta propuesta y sus repercusiones en los de 



mas paises de America del Sur asi como sus relaciones con otros es
quemas exitosos en el planeta. 

Se ha hecho necesario tratar de explicar el porque de su relativo 
exito: responder a muchas preguntas, buscar los elementos que nos 
inducen a pensar que el MERCOSUR ha dejado de ser una esperanza 
para convertirse en una realidad que supera los Iimites de 10 econo
mico - que fueron sus planteamientos y alcances iruciales - para ser 
respuesta a las necesidades de integracion cultural, social y politica. 

Por cierto, el centro de esta investigacion ha sido la comunicacion. 
De alli que el trabajo se ha orientado hacia detectar y analizar el pa
pel que ha desempefiado la comunicacion, sus medios y sus procesos, 
para la consecucion de fines optimistas. El diagnostico de la comuni
cacion en el MERCOSUR, las multiples posibilidades de las telecomu
nicaciones y el analisis de las politicas comunicacionales vigentes 0 

ausentes, son capitulos con los cuales creemos haber cumplido con 
aquello que se encargo a CIESPAL. 

Pero el proceso de integracion no tiene un punta de limite, es vital 
y sigue adelante, por 10 cual hemos planteado una serie de conclusio
nes, las cuales no deben ser consideradas como propuestas terrnina
das, sino como elementos para la reflexion, la discusion, y para que 
de su estudio se obtengan nuevos hitos que permitan aproximarse a 
ese objetivo superior, suefio de libertadores, de una America integra
da, unida, solidaria y con futuro en el conjunto de las naciones. 

El por que del proyeeto 

Sin duda, los procesos econornicos que ha vivido el mundo de fin 
de siglo y, por cierto, America Latina, han desatado una serie de for
mulaciones y modelos que tienden a integrar economias, estados y 
pueblos. A1 interior de este movimiento global se han ido presentan
do situaciones que rebasan el ambito original de las uruones aduane
ras, de los mercados comunes, de los terrninos monetarios cornparti
dos 0 de los capitales transnacionales, y se han producido fenornenos 
que han significado verdaderos y amplios espacios de integraci6n en
tre pueblos en razon de sus intereses compartidos, de sus cercanias, 
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de sus valores tradicionates de s to tustoria los cuales. a su vez. han 
O( asionado esquemas de rdentifu anon ~ ultural, politica y social. en
tre las diversas naciones imphcadas en (ada caso 

Esta srtuacion ha hecho absolutamente necesario estudiar aquellos 
fen6menos que mcidan y tengan que ver con la mtegraci6n. conside
rada como concepto amplio en el cual se vinculan espacios geografi
cos, economias, cultures, hneamentos politicos y, por cierto, fenome
nos comunicacionales. 

Es en ese gran marco de referencia en el cual se justifiea el proyec
to denominado "Comunicacion tendiente a consolidar el proceso de 
mtegracion de MERCOSUR' que pretende auscultar la relacion entre 
los procesos V medics comurucatrvos V los hechos 0 propuestas inte
gracionistas 

Nadie puede dudar de que en toda la historia ya vivida se encuen
tra presente ese elemento, mejor 0 peor aprovechado, que contribuye, 
mantiene 0 detiene los procesos' la comunicacion. En la practice los 
mstrumentos y sistemas comurucacionales, que deben jugar un papel 
rmportante en las acetones humanas V sociales, han estado presentes 
y han cumplido, en diversos ruveles, con esta trascendente mision 
frente a las diferentes propuestas mtegracionistas que se han ex peri
mentado en las ultimas decadas 

EJ Centro Internacional de Estudios Supenores de Comunicacion 
para America Latina. CIESPAL con el auspicio directo de la Oficina 
Regional de la UNESCO V del PNLJD creyo conveniente ensayar una 
mvestigacion y una propuesta para detectar la presencia de la cornu
rucacion en los procesos de mtegracion del continente. Sin embargo, 
lo ambicioso de la Idea)' la diversidad de los esquemas vigentes, obli
go a limitar el espaClo geografico de Ia mvestigacion y, en ese sentido, 
se busco una de las areas en las cuales se esta vivenciando, con exito 
un modelo, y se escogio al MERCOSUR 

EI porque de esludiar el caso del MERCOSUR se explica por cons
ntuir en Latinoamenca, el esquema de mas rapido crecimiento y el 
qut- ha logrado Sin duda acuerdos de mayor trascendencia, al punto 



de haber despertado en ot ros parses del "ired un f'SpeCidl inlcrps pt·r 
su marse y establecer comprornisos y, asi mismo, ha conseguido lIa
ma r la atencron de varia» e irnportantes org'll1iziKiOllt'S cxt ra 1\111l";' 
ca Latina, entre las cuales se debe mencionar. priucipa lrnente, el caso 

de la Union Europea gue en la actualidad ya sostiene u na relacion 
cercaria y de colaboracion con el MEfKXYSUR. 

Resumen de la investigacion 

CIESPAL desde hace 38 anos esta dedicado a] estud io de la cornu

nicacion social y su vinculacion COIl el desarrollo integral, habiendo 
logrado en el campo de la investigaci6n una labor pionera. Asi, no so
lo le corresponde el rnerito de haber organizado las prirneras investi
gaciones a nivel regional, sino que ha contribuido a despertar el inte
res por este tipo de trabajo. 

Las investigaciones efectuadas por este Centro no han sido meras 
especulaciones intelectuales, sino que han perseguido establecer los 
contenidos de los mensajes, su intencionalidad, estudiar las necesida
des culturales de los grupos sociales y descubrir los elementos que 
determinan la incomunicacion social en America Latina. Para profun
dizar en el analisis de la naturaleza de la comunicacion como fenorne
no social y su vinculacion con los problemas de los carnbios estructu
rales y los procesos de desarrollo econornico, po litico, social y cu ltu
ral, el Departamento de lnvestigacion seleccion6 las metodologias a 
utilizarse identificando las ideologias que subyacen en estos instru
mentos conceptuales. 

Las multiples investigaciones realizadas, significan una arnplia ex
periencia acumulada que Ie ha permitido a CIESPAL enfrentar can 
solvencia la propuesta de investigaci6n que enfoca el tema de "El pa
pel de la comunicacion para consolidar el proceso de integracion de 
MERCOSUR", en base al convenio firmado el22 de mayo de 1995. 

El primer elemento de este convenio fue la realizacion de un Semi
nario Taller de Coproduccion con comunicadores sociales de los 4 
paises: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el mismo que se rea
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lizo en CIESPAL, en QUito, con la partir ipacion de los siguil'lltcs rc
presentantes: 

-_.----- _.__._--_._-_.._------,--------- ------_....._
PAIS NOMBRE 

..------------_._._--

Argentina Silvya lncs Zapien 

Argentina Alejandro Luna 

Brasil Nivaldo Ferraz 

Brasil Bita Soria 

Paraguay Oscar Caceres 

Uruguay Gustavo Barcelo 

Ecuador Francisco Ordonez 

ORGANIZACION 
---------_.._-_.__.

La Tribu 

Eseucla TEAC 

Radio Cullura FM, de 
Sao Paulo 

Prcfcctura Municipal de 
Porto Alegre 

Radio Caritas 

Universidad Catolica 
del Uruguay 

ClESPAL 

En 10 que hace al aspecto central del proyecto, "realizer lila inves
tigacion cuanti-cualitativa con el fin de identificar el nivel de conoci
mientos, actitudes y comportamientos que tienen los diferentes esta
mentos sociales, respecto al proceso de integracion subregional"'. Pa
ra lograr este objetivo se concretaron las siguientes actividades: 

1.	 Recopilaci6n de documentacion 

2.	 Ficheo de textos y resefias 

3.	 Reunion en los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Indus
trias, Comercio e Integracion del Ecuador 

1. Texlo del Proyeclo 
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4.	 Visita a las Embajadas en pi Ecuador de Argentma Bolivie Bra 
sil, Chile, Paraguay y Uruguay 

6.	 Preparaci6n de un listado de Personas e Instituciones a ser entre 
vistadas en los cuatro paises de MERCOSUR. 

7.	 Preparaci6n de un proyecto basico (Guia) de entrevistas 

8.	 Realizaci6n de las entrevistas in situ, en los cuatro paises 
de MERCOSUR. 

9.	 Analisis del material y disefio del Informe 

·10.	 Redaccion del Informe 

11.	 Preparaci6n, redaccion, disefio y edicion dellibro 

Las entrevistas y contactos en Paraguay y Brasil las realize el Se
.cretario General de CIESPAL, senor Andres Le6n Calderon y un tra
bajo similar en Argentina y Uruguay fue concretado por la Ant Ana 
Lopez Arjona, [efe del Departamento de Investigacion. En resumen, 
las actividades, por paises fueron las siguientes. 

a) Paraguay 

Entre los dias 25 y 29 de agosto de 1996 se trabaj6 en la crudad de 
Asuncion, Paraguay, contando con Ia colaboracion del licenciado Vl
cente Brunetti, ex becario de CIESPAL y asesor en cornurucacron, 
quien facilito la consecucion de la mayoria de las entrevistas que se 
realizaron. 

De estas entrevistas se puede resefiar que el proceso de MERCO
SUR es visto por las autoridades, legisladores V penodistas paragua
yos como una situacion hist6rica inevitable, aunque con cierto pesi
mismo resultante de ser un pais menor en terminos poblacionales, de 
produccion, industriales y de servrcros, en relacion con Brasil y Ar
gentina. Las posibilidades de integracion han tomado especial impor 
tancia a partir de la intervencion de los otros tres gobiernos frente a 
la crisis politica que vivi6 Paraguay, en razon de considerar que' EI 
Mercosur es un convenio entre gobiernos democraticamente elegi 
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dos". En los aspectos culturales, comunicacionales, sociales, etc., se 
han dado pasos que pueden significar aportes para la integraci6n. Pa
ra obtener informacion concreta se realizaron 22 entrevistas. 

b) Brasil 

A partir del 29 de agosto y hasta el 8 de septiembre se realize el 
trabajo en Porto Alegre, San Leopoldo, Sao Paulo, Londrina y Rio de 
Janeiro. Parte muy importante de esta actividad fue coordinada por el 
senor Paulo de Tarso Riccordi. Un hecho fundamental es la existencia 
de multiples acciones disperses, que buscan ampliar el campo de la 
integracion hacia la sociedad civil, ya que todas sus instancias se en
cuentran empenadas en establecer procesos que superen el area eco
nomica y que permitan ir hacia Ia integraci6n de manera mas total, 10 
que facilita un ambiente de optirnismo pese a Ia existencia de preble
mas especialmente en cuanto al uso de idiomas, imagen de los paises, 
niveles de desarrollo, ventajas econ6micas comparatives, competen
cia de productos, legislacion de fronteras, Iegislacion profesional, le
yes sociales y otros. 

Un aspecto fundamental signifie6 la posibilidad de asistir entre el 
4 y el 7 de septiembre a la ciudad universitaria de Londrina, al XIX 
Congreso Brasileiro de Ciencias de Ia Comunicacion, organizado por 
INTERCOM, yaque uno de los eventos fue el "I Encuentro de Ense
fianza e Investigacion de la Comunicaci6n en MERCOSUR", en el 
cual estuvieron presentes connotados periodistas, profesores e inves
tigadores de Brasil y otros paises para tratar temas como: 

Situaci6n y tendencias de la ensefianza y la investigaci6n de la co
municacion en los paises del Mercosur. Este aspecto fue presenta
do por: Alicia Entel (Argentina), Lucia Castellon (Chile), Vicente 
Brunetti (Paraguay), Carmen Rico de Sotelo (Uruguay) y Sergio 
Caparelli (Brasil). 

Prioridades para un programa regional de cooperacion cientifica y 
tecno16gica en el ambito del Mercosur. Las propuestas fueron pre
sentadas por Anibal Orue Pozzo (Paraguay), Roque Faraone (Uru
guay) y Jose Marques de Melo (Brasil) 
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Politicas Regionales de Comurucacion: Los desafios del Mercosur, 
terna que conto con ponencias de Raul Trejo Delarbre, de la 
UNAM, Mexico; Stig Hjarvarf, de la Universidad de Copenhagen, 
Dinamarca; Manuel Nunez Encabo, dellnstituto Euro-Americano 
de Comunicaci6n, Ciencias y Cultura, Espana; Marcial Murciano, 
de la Universidad Autonoma de Barcelona; y Emile McAnany, de 
la Universidad de Texas, USA. 

Mesa Redonda: Construyendo una politica Regional de Comuni
caci6n para Mercosur: Aspectos economicos, politicos y culturales. 
Participaron: Cesar Ricardo S. Bolafio (Brasil ), Venicio A. Lima 
(Brasil), Luciano Alvarez (Uruguay), Lucia Castellon (Chile), Ali
cia Entel (Argentina), Vicente Brunetti (Paraguay) y Andres Leon 
(Ecuador). 

Adicionalmente al trabajo con INTERTCOM, se realizaron en Bra
sil 18 entrevistas. 

c) Uruguay 

EI trabajo se realiz6 del 30 de septiembre al4 de octubre, en la ciu
dad de Montevideo, Uruguay, con la colaboraci6n del Embajador del 
Ecuador en ese pais, doctor Eduardo Cabezas, de los licenciados Da
niel Gianelli y Gabriel Mazzarovich y del senor Salvador Rivoir, ex
becarios de CIESPAL, quienes facilitaron las citas para las entrevistas 
correspondientes, tanto con los funcionarios de gobierno como con 
representantes de los medios de comunicacion. Se debe resaltar que 
el proceso de MERCOSUR ha sido asumido por todo el pais, dadas 
sus caracteristicas culturales y su tradicional presencia, como una ne
cesidad ante la decisi6n tomada por Argentina y Brasil. EI Uruguay 
es, en resumen, la sociedadpolitica mas abierta ala posibilidad de in
tegraci6n. En este pais fueron entrevistadas 11 personas. 

d) Argentina 

EI trabajo se efectu6 desde el dia lunes 7 hasta elll de octubre. Pa
ra concertar las entrevistas se tomo contacto con el senor Francisco 
Papini, ex-becario de CIESPAL, quien coordino las entrevistas rela
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cionadas con los medios de comunicaci6n. Argentina junto con Brasil 
son los dos grandes protagonistas de la Iorrnacion del bloque econo
mico del MERCOSUR y ~gun 10 visualizado, en Buenos Aires se con
centran casi todas las actividades referentes al proceso integracionis
tao Cierto que el nivel de desarrollo y la situacion politica son condi
cionantes que hacen de Argentina un pais dividido entre el pensa
miento central, capitalino, que se proyecta al mundo: y una periferie 
donde existen atrasos y dificultades que obligan a mirar hacia aden
tro como primer paso para su superacion. Sin embargo, en Argentina 
existe ya, con fuerza, una tendencia definida hacia esquemas mayo
res producto de los procesos de union con los paises vecinos y de su
peracion de las dificultades aun existentes, 

En razon de la coincidencia de fechas, se posibilito la participacion 
en un interesante seminario organizado por el Consejo Argentino pa
ra las Relaciones Internacionales, CARl, cuyo tema fue "Los medios 
de comunicacion y el MERCOSUR", auspiciado por la Fundacion 
Konrad Adenauer. Este evento que se desarrollo los dias 9 y 10 de oc
tubre, conto con la asistencia de destacados periodistas de los cuatro 
paises y desarrollo el siguiente programa: 

a)	 Sesion de aperture. con las intervenciones del Embajador Carlos 
Manuel Mufuze, Presidente del CARl; del Dr. Werner Bohler, Di
rector de la Fundacion Konrad Adenauer; del Dr. Jorge H. Lavopa, 
Director del Proyecto del CARl; y del Dr. Leonardo Hekimian, 
Coordinador del equipo de investigacion, quien presento e1 infor
me final del trabajo de investigacion sobre Ia cornunicacion y el 
MERCOSUR. 

b)	 Mesa Taller: EI tratamiento del MERCOSUR en los medics de co
municacion, que conto con la presencia de las siguientes personas: 
Jorge Luis de Souza, Gazeta Mercantil (Brasil); Aureliano Rodri
guez Larreta, Diario El Pais, IPS, (Uruguay); Jimena Olmos, Diario 
Estrategia, (Chile); Oscar R. Cardoso, Diario Clarin (Argentina); 
Cristian Mira, Diario La Nacion (Argentina); Guido Nehanski, Ei 
Cronista, (Argentina); Jose Luis Brea, El Cronista y Pagma 12 (Ar
gentina); Rodolfo Pousa, America TV. (Argentina): Julio Lagos, 
FM 100.7 (Argentina); Maria Herminia Grande, LT3 Radio Rosa
rio, Radio La Red, Bs.As. (Argentina) 
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c)	 Mesa Taller: La actitud de los medios frente al MERCOSUR. Cau
sas y consecuencias en la opinion publica, en la cual participaron: 
Esmeraldino Neto, Analista politico (Brasil); Wilson Fernandez 
Luzuriaga, Investigador de la Universidad de La Republica (Uru
guay); Jorge Castro, diario EI Cronista (Argentina); Rosendo Fra
ga, Director del Centro de Estudios Union para la Nueva Mayoria 
(Argentina); Miguel Angel lribarne, Profesor de Ciencias Politicas 
de la Universidad Catolica Argentina (Argentina); Graciela Romer 
& Asociados (Argentina). 

d) La difusion del MERCOSUR. Este tema conto con: Jorge Raventos, 
Director de Prensa del MRE, CIYC, (Argentina) y Facundo Etche
behere, Productor Periodistico de " Magazine Mercosur". 

En Argentina se entrevisto a 14 personas: 

El procesamiento de las entrevistas significo que las expresiones 
de cada uno de los entrevistados, en los cuatro pafses, han sido des
gravadas y trabajadas en el programa Ethnograph, luego de 10 cual se 
ha procedido a la definicion de variables y su codificacion para el 
analisis, y el posterior establecimiento de las conclusiones, entre las 
cuales se pueden adelantar las siguientes: 

1.	 Existencia de gran cantidad de medios y procesos de comunica
cion. 

2.	 Te6ricamente los 4 paises estan bien servidos por la comunica
cion. 

3.	 Se han establecido cadenas de informaci6n. 

4.	 Los Medios no han transmitido suficientes conocimientos para 
crear una IIcultura de le integracion". 

5.	 No existen politicas definidas de cornunicacion. 

6.	 Existe una necesidad sentida de establecer politicas y planes de 
comunicaci6n. 
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7.	 Se han detectado problemas compartidosque afectan a la comu
nicacion. 

8.	 Se han dado pasos en la busqueda de agremiaci6n compartida. 

9.	 Las universidades estan haciendo esfuerzos integracionistas. 

10.	 Existe presencia de esfuerzos comunicacionales, mas alla de los 
grandes medios. 

11.	 La comunicacion desernpena el papel central del proceso. 

Estas conclusiones y otros aspectos seran tratados en los capitulos 
que siguen, siempre tomando como referencia la documentaci6n exis
tente y las respuestas dadas por nuestros 65 entrevistados, que co
rresponde a diferentes areas del pensamiento: comunicadores socia
les, profesores y autoridades universitarias, dirigentes politicos, fun
cionarios publicos, estudiosos de la integracion y mas ambientes des
de los cuales se ha podido aportar para el objetivo planteado. 
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CAPITULO PRIMERO 

ANTECEDENTES 

El proceso de globalizacion 

Desde la decade de los setenta ha tornado fuerza el concepto de 
globalizad6n, entendiendose como tal al proceso que permite inte
grar las economias, los capitales transnacionales, los procesos pro
ductivos, los consumidores dispersos y las sociedades, Este proceso, 
generalmente irnpuesto desde los grandes y fuertes centros financie
ros que convierten al mundo en su mercado de mano de obra, de re

ciclaje, de manufactura y de consumo, como dice Bruno Podesta "Es 
un fen6meno contundente y en cierta medida imparable, que dud" 
cabe, que se corresponde por 10 demas con propuestas y mentalida
des de esta epoca, y con una forma de producir, hacer circular y acu
mular riqueza. Al mismo tiempo, es un proceso que por rapido e in
tenso es tambien poco conocido y que es mirado por los parses no 
siernpre con los rnismos ojos, y no solo por aquello de que carla uno 
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habla de la feria, de acuerdo a como Ie fue en ella'". Por 10 tanto, la 
globalizaci6n es una realidad discutible y disenable, pero una reali
dad que debemos enfrentar los diferentes paises de la regi6n. 

Se debe tomar en cuenta que los procesos de integracion economi
ca estan caracterizados y definidos por un ambiente geopolitico de 
tendencia unidireccional que es el resultado de las transformaciones 
de Europa del Esteque ocasionaron ladesaparicion del poder hege
monica de los estados socialista en Europa, 10 cual significa que se en
cuentran enmarcados en una propuesta capitalista que ha sido califi
cada, por algunos, como tipicamente neoliberal. 

No se debe descuidar que en el mundo coinciden profundos dese
quilibrios economicos por 10 cuallos protagonistas no se encuentran 
en igualdad de circunstancias y, necesariamente, se registran estados 
dominantes y estados dominados, perifericos, dependientes, 0 como 
se quiera grafiear su concepto de disminuci6n frente a las grandes po
tencias. 

La situacion, hacia 1995, se reflejo en indices economicos que de
muestran las grandes diferencias sectoriales del desarrollo. Es asi que 
los paises emergentes del Continente Asiatic 0 registraron una tasa de 
crecimiento promedio del 8,4%, superando a los tradicionales paises 
desarrolados que apenas alcanzaron al 2,1% e, imponiendose sobre 
America Latina que iuucamente consiguio un modesto 1%. Sin em
bargo de esta desigualdad hablar de globalizacion significa, cornun
mente, hablar de un sistema de unificacion de las economias en un 
modelo 0 tendencia unicos, a los cuales deben adaptarse todos los 
discimiles componentes del proceso. 

EI caso es distinto cuando pretendemos referirnos a la globaliza
ci6n en otros aspectos que desbordan 10 economico, como es el caso 
de la cultura, ya que la diversidad cultural es una de las caracteristi
cas mas acentuadas en el mundo, de alIi que "Una cultura globalize
da no implica el aniquilarniento de otras manifestaciones culturales: 

2.	 PODESTA, Bruno: Integraci6n 0 Globalizacion, l.Un falso dilema? Oiario EI Cornercro, 
Secci6n B, Ecomundo, Quito, Ecuador, 1 de Julio de 1996, p. 88. 

26 



se alimenta y cohabita con ellas, Es importante estabJeeer fa diferen
cia entre los terminos 'global' y 'rnundial'. El primero da cuenta de 
procesos economicos y tecnol6gicos. Por el contrario, la idea de'mun
dializacion' pertenece al campo espedfico de la cultura"," 

America Latina se encuentra inmersa en esta doble conceptualize
cion: por una parte esta afectada por la globalizaci6n que impone mo
dos y comportamientos econ6micos y, por otra, recibe desde fuera un 
sistema que afecta a todos los elementos etnico culturales que convi
yen en el continente, y que son muchos y variados. 

En la practice, ya no se puede aislar 10 econ6mico del resto de pro
cesos globalizados, tanto es asi que el autor espafiol Marcial Murcia
no apunta que "La economia politica de la comunicacion y de la cul
tura se encuentra por tanto en condiciones optimas para afrontar y es
clarecer algunos de estos cambios capitales de nuestra epoca, pues su 
objeto es el de articular economia, politica, comunicacion y cultura 
dentro del mismo proceso de analisis, cuyo principal foco de atenci6n 
debe ser la forma general y las caracteristicas que adquiere el capita
lismo mundial como sistema global. Para ella es obligado adopter 
una concepcion dinamica de los procesos sociales, entendiendose que 
los diferentes sistemas que articulan la sociedad no permanecen esta
ticos ni estancados, sino que se reproducen continuamente, asi como 
sus relaciones'". 

Consecuenternente, para esa economia politica comunicacional asi 
globalizada en su definicion, resulta de especial interes todo proceso 
de integracion, en el cual deberan estar presentes sus practices y con
ceptos. Un mundo globalizado, en toda su extension, demanda de 
una economia politica de la cornunicacion igualmente globalizada. 

3.	 ORTIZ, Renato: Citado por lnes Cornejo Portugal, resena de "Ciudadanos del Mundo 
(globalizado) unfos". UMBRAL 21, Universidad Iberoamericana, Mexico D:F:, Mexico, 
No. 21, Verano de 1996, p. 76. 

4.	 MURCIANO MARTINEZ, Marcial Estruclura y dinamica de la Comunicaci6n 
Internacional, Bosch Casa Editorial S A., Barcelona, Espana, 1992, p. 20. 
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La imporlancia de la integracion 

El peligro que corren los estados de econornias debiles 0 de una 
endeble fuerza politica. frente a esa globalizecion econornicista y a la 
intensa cantidad de productos culturales - tarnbien comercializados
de desaparecer como entes productivos y como identidades autono
mas, induce a] planteamiento de modelos de integracion. Mas aun, 
hasta los paises de Europa que son poseedores de arnplios esquemas 
de desarrollo y, en su mayoria con un considerable nivel de avance, 
por 10que se les considera como industrializados 0 postindustrialize
dos, han comprendido la necesidad de integrarse en 10 que hoy ha 
asumido el status de Union Europea. 

El autor Augusto Aninat del Solar sefiala que la integracion debe 
ser definida "como un proceso por el cual un conjunto de pafses, con 
algunos rasgos comunes, decide llevar a cabo acciones que compor
tan un tratarniento discriminatorio y diferencial respecto de otros pai
ses'", Esta discriminacion se refiere a las condiciones de ventaja con 
que realizan sus transacciones internes, con respecto a las mismas 
transacciones orientadas hacia paises de fuera del esquema. 

La integracion, entonces, es una necesidad imperiosa que parte de 
la idea de que un Estado, en las condiciones actuales, no puede en
frentar por si solo a las consecuencias de la globalizacion y debe inte
grarse con otros, con sus vecinos 0 con aquellos con los que puede es
tructurar procesos economicos, sociales y politicos que le perrnitan 
negociar, en mejores condiciones, con el gran ca pital transnacional, a 
la vez que asumir con ventaja los resultados de la violencia cientifica 
y tecnologica del mundo en visperas del tercer milenio. 

Por integraci6n se debe entender a la actitud libre, voluntaria y de
cidida que asumen los pueblos, para unir sus econornias y esfuerzos 
en la busqueda de objetivos de desarrollo. EI objetivo que nos inspire 
es especialmente importante ya que permitira que las economies del 

5.	 ANINAT DEL SOLAR, Augusto: Los Idearios de la Integraci6n Regional, Artfculo en 
Revista Integraci6n Latinoamericana, No. 149-150, INTAL, Buenos Aires. Argentina, 
Pg.25. 
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Tercer Mundo sigan siendo protagonistas y no desaparezcan en el 
mundo de Ia globalizacion. 

Si la importancia de la integracion es una cualidad generalrnente 
aceptada y aplicahle a todos los esquemas y en diferentes sectores 

geograficos del planeta, en nuestro caso, en America Latina, adquie
re visos de emergencia, ya que el continente enfrenta una especial si
tuacion que Ie obliga, literalmente, a asurnir estos criterios. Es asi, que 
en la investigacion realizada, mas de uno de los entrevistados utiliza
ron el criterio de que la integracion es un desafio de"si 0 si", para gra
Hear que se trata de un proceso necesario, oportuno e irreversible, 
mas alla de que se denomine MERCOSUR 0 de cualquier otro forma
to 0 situacicn. 

Por cierto, los problemas son multiples, las situaciones disimiles, 
las cargas historicas de gran peso especifico. E1 brasilefio Waldo An
saldi menciona varios obstaculos 0 potencialidades negativas respec
to de la integracion: "1) la presencia de una voluntad politica limita
da por parte de algunos lideres y elites tecnoburocraticas; 2) dificul
tades para plasmar acuerdos politicos regionales por el predominio 
de intereses nacionales 0 sectoriales restringidos 0 inmediatos: 3) la 
desigualdad economica en el seno de la region, que limita los inter
cambios; 4) el comportamiento del capital externo en la region; 5) el 
fraccionamiento de los movimientos sociales; 6) la dinamica de la in
dustria cultural y de los mercados culturales, generalmente impulse
dos por las economias centrales, que inhibe y limita las capacidades 
creativas de nuestras sociedades"." 

Entre las dificultades con las cuales se encuentra un proceso de in
tegracion, se debe sefialar que los desafios con los que deben decidir 
sus actuaciones los estados nacionales, son una fuerza que induce a la 
busqueda de formas novedosas de concertacion con socios validos, 
para mantener, por un lado, 5U soberania y lograr, por otro la integra
cion pretendida. Un enfoque interesante es el que estudia la posibili
dad de superar el "particularismo", considerado como una disyunti

6.	 ANSALDI, Waldo: Ni los unos, ni los otros: Nad6n e integraci6n en America Latina, en 
Integraci6n y Polltica Exterior, Colecci6n Nuestra Patria es America. No.6, Editora 
Nacional, SENAC, ADHlLAC, Quito. Ecuador, 1992. p 226. 
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va que enfrenta los conceptos de nacionalismo e integracion. EI hecho 
de Ia formacion de una organizacion internacional, sea un acuerdo 0 

una comunidad, no puede significar la disminucion de la soberania 
de los estados, sino mas bien, una alternativa ante Ia disminuci6n del 
poder nacional de decision. La integracion tiende a consolidar politi
camente a los estados miembros, pese a que existe una cierta dismi
nucion 0 limitaci6n de las competencies unilaterales en beneficio de 
las competencias comunes 0 de los organismos intergubernamentales 
de la nueva comunidad formada. Esto significa, segun el criterio de 
los expertos "una cierta forma de com partir el poder de decision". 

Precisamente, es en este sentido donde se justifiean y entienden las 
autenticas dimensiones de los procesos de integracion que superan 
las cuestiones econornicas y afectan a las relaciones sociales, cultura
les y politicas para ser tratados y comandados por nuevos organis
mos especializados en las diversas areas en vias de integraci6n. 

Los puntos establecidos, engloban a las multiples situaciones y 
conceptos que detienen el proceso de integraci6n, dificultan el avan
ce y hacen indispensable un analisis a profundidad que permita utili
zar todos los mecanismos, legales, culturales, politicos y, por cierto, 
comunicacionales, que posibiliten la orientaci6n de los procesos en 
marcha 0 el disefio inmediato de nuevas alternativas. 

EI autor Jorge Grandi, en un interesante articulo publicado en la 
revista Sintesis, analiza las tendencias de la integracion continental y 
establece 10 que denomina siete desafios de la integracion latinoame
ricana. EI estudio y la calidad de estos conceptos, asi como los enfo
ques situacionales de la historia reciente y la problernatica que viven 
nuestros pueblos hacen que valga la pena resumirlo. 7 

En primer lugar los esquemas de integracion actuales, ya que 
nueslros nuevos procesos estan inspirados en los de la Zona de Libre 
Comercio y en el proceso europeo para llegar a una Union, De ellos 
se ha logrado un 'modelo heterodoxo en esta ultima decade en la que 

7.	 GRANDI, Jorge: Los siete desaflos y los siete deficits de la integraci6n para America 
Latina, La Integraci6n Regional en America Latina, SINTESIS, No. 24, Madrid, 
Espana, ARCE, 1995,12, pags. 17 - 19 
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se han construido masas criticas, ejes, pilares bastante solidos de in
terdependencia economica'. Otra diferencia con el pasado es la ur
gencia de los plazos; el sentimiento de vulnerabilidad e incertidum
bre de la region; el incremento de la tendencia a la creacion de gran
des bloques; la presencia de la lniciativa para las Americas de Bush: 
la interdependencia regional y la globalizacion de las economies, en
tre otras importantes diferencias. 

El primer desafio es la integracion social. Tenemos un deficit social 
historico que se suma al de la decade perdida que ha provocado la ex
clusion social como producto de algunas politicas de ajuste. Hay ries
gos de desintegracion social en nuestras sociedades, desde Chiapas a 
Ushuaia ya que hay territorios con grandes problemas y con riesgo.de 
desintegracion social en los que se estan creando sociedades duales, 
o sociedades ados 0 tres velocidades. 

EI segundo desafio: la integracion nacional 0 territorial, consiste en 
que ademas del deficit historico y de la decade perdida, la caida de 
los aranceles tiene efectos negativos sobre regiones y territorios, 10 
cual provoca concentracion de la produccion en zonas, deslocaliza
ciones 0 procesos de reconversion, 10 que .sumado a las politicas de 
ajuste, hace correr el riesgo de una desintegracion territorial 0 nacio
nal. Es un punto que hay que tener en cuenta si se 10 articula con el 
papel que estan jugando las provincias, los municipios y las regiones 
directamente en la economia mundial, y con la incapacidad del Esta
do nacion o el estado central para gestfonar algunos nuevos desafios. 

El tercer desafio es la integracion subregional que esta basada en 
esquemas factibles yen programas concretes. Vivimos en la decada 
del resurgimiento de este tipo de integracion. La integracion es una 
noticia y afecta a la vida cotidiana, a los programas electorales y a las 
Constituciones. La integracion esta presente en la agenda politica y en 
la economica, y en la sociedad en su conjunto. 

EI cuarto, es Ia integracion regional, objetivo boJivariano, y objeti
vo que ha propuesto el Gobierno de Brasil, de crear una zonadelibre 
comercio en America del Sur, eI denominado proyecto Area de Libre 
Comercio.Sudarnericana (ALCSA). En esta decada, dice Grandi, nos 
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tendremos que contentar con ser mas sincronicos, mas compatibles y 
mas convergentes dentro de los distintos esquemas de integracion. EI 
objetivo de la integracion latinoarnericana sigue estando presente en 
todos nosotros. 

Otro gran desafio es la integracion hemisferica. La "curnbre" he
misferica de Miami del pasado diciernbre ha dicho que tenernos una 
agenda de negociacion y que estamos avanzando hacia una integra
cion hemisferica como antes. Se dispone de una agenda de negocia
cion y de fechas concretas para que los Ministros del Comercio se reu

nan para desarrollar una agenda que pretenda Ilegar al ario 2005 con 
una zona de libre comercio 0, al menos, con la negociacion de la III is
rna sustancialmente finalizada, 

Por otra parte, existe el desafio de la integracion internacional. Co
mo se van a articular el MERCOSUR, el Pacto Andino, y el Grupo de 
los Tres a la economia mundial, 0 como se van a articular estos esque
mas con el Acuerdo de Libre Comercio de America del Norte (NAF
TA), 0 con la Union Europea en un esfuerzo de integracion a Ia Eco
nornia Mundial y la insercion internacional de nuestras economies, en 
un marco de regionalismo abierto. El desafio definitive sera como 10
grar conciliar esa pugna que existe entre regionalismo y multilatera
lismo. 

La integracion global es el septimo desafio, esto es, como compati
bilizar los desafios prescedentes, como integrar todas las dimensiones 
en urt corto plazo sin perder los objetivos de largo plazo. Esta integra
cion global pone en duda y cuestiona aquellos conceptos sobre circu
los concentricos y la geometria variable en calidad de elementos con
ceptualmente uti! para ayudar a integrar globalmente todos estos de
safios, 

POT 10 tanto, siguiendo a este autor, podemos afirrnar que la im
portancia de la integracion se pude medir por los mencionados siete 
grandes desafios: la integraci6n social, la integracion nacional 0 terri 
torial.Ia integracion subregional, la integraci6n a nivel.regional, la in
tegracion hemisferica, la integracion-internacional y la integracion 
global, en otras palabras, los siete pueden fundirse en un gran desa
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fio capa/ de definir Ia importancia de la integracion: el desafio de la 
integraci6n p.lura lista, multiple, total, realizada en forma secuencial 0 

sucesiva. 

Asi mismo, basandonos una vez mas en Grandi y resurniendo SU 

pensamiento, pero arupliando con nuestros propios criterios, asumi
mos que existen siete enormes deficits en los procesos que estudia
mos y estos son: 

1.	 El deficit de direccionalidad que se detecta en relacion con los 
grandes objetivos nacionales que cada uno de los Estados se 
plantea a si mismo y los objetivos compartidos que pueden resul
tar viables para su concrecion. 

2.	 El que se puede denominar deficit de gesti6n que se presenta en 
tres niveles: el nacional, el internacional y otro especialmente sus
tantivo, que es el de la capacidad de negociaci6n. 

3.	 EI deficit de gesti6n a nivel intra proceso. Es tan notorio que el 
MERCOSUR, para citarlo en razon de este estudio, considera que 
"no tiene un procedimiento de gestion que Ie permits articular 
todas las dificultades de negociacion que implica una union 
aduanera aun imperfecta y e1 desarrollo de una politica cornercial 

,conlun " . 

4.	 Un deficit especialmente trascendente es el que se puede identi 
ficar como deficit democratico y social en la medida en que la ciu
dadania - la sociedad civil, el pueblo - no esta comprometida y no 
se siente como participe del proceso, ya que "si la sociedad no se 
siente participe, hay un deficit dernocratico potencial que hasta 
ahora no ha provocado bloqueos en el proceso de integracron, pe
ro que puede provocarlo en cualquier memento". 

5.	 El deficit de las capacidades juridico-institucionales, las legisla
ciones, los codigos, los organismos internos fueron diseriados con 
modelos que ya no satisfacen las necesidades actuales dentro de 
sus mismos paises y, peor aun, para facilitar los procesos de inte 
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graci6n 0 para integrarse con las 1eyes e instituciones correspon
dientes de otros estados. 

6.	 EI deficit en el seguimiento y monitoreo al no existir organismos 
intra y extra nacionales, en ningun nivel, que esten directamente 
implicados, con fuerza decisoria suficiente, y sean responsables 
de la continuidad de cada uno de los procesos. 

7.	 Desde nuestro particular punto de vista, el deficit que Grandi de
nomina de informacion, y que nosotros 10 ampliamos al terrnino 
comunicacion, ya que efectivamente las sociedades no estan bien 
y completamente informadas internamente y mucho peor en 
cuanto a la problematica, peligros y ventajas de la integracion. 
No existe un amplio desarrollo de dialogo interno entre los facto
res que deben participar del proceso, por 10 que la carencia cornu
nicacional es, a: simple vista, una carencia alarmante. 
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CAPITULO SEGUNDO
 

PROCESOS DE INTEGRACION EN
 
AMERICA LATINA
 

Antecedentes de la Integracion
 
Latinoamericana
 

A pesar de que los anhelos de integracion de los paises latinoame
ricanos se remontan a la epoca en que los suefios de libertad se mate
rializaron con la instauracion de las actuales republicas arnericanas, 
no fue sino hacia mediados de este siglo cuando se cornenzaron a dar 
pasos concretos. 

Luego de la Segunda Guerra Mundial, las ideas de integracion se 
consolidaron hasta tomar el caracter de movimiento en pro de la 
uni6n economica en varias regiones del mundo. Las naciones euro
peas, que resurgtan de la devastadora crisis dejada por la conflagra
cion belica, se propusieron aunar esfuerzos para hacer frente a la 
emergencia economica que atravesaban sus pueblos. Este ha sido el 
primer y mayor intento de union en bloques a nivel mundial en esta 
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nueva etapadel desarrollo de los parses, sin embargo, luego de 40 
afios de negociaciones, todavia no se puede decir que el proceso este 
absolutamente consolidado, pues faltan algunas facetas aun no defi
nidas. 

Pese a que son realidades diferentes, el ejemplo europeo ha serv i
do de referente para lasmodalidades de accion adoptadas en los pro
cesos de integracion de America Latina. 

Comunidad Economica Europea 

El proyecto europeo nace luego de la Segunda Guerra Mundial y 
se organiza "en torno alliderazgo de dos potencias industriales, r iva
les politicos y belicos, cuyas dirigencias modificaron la percepcion del 
mundo y del papel de sus respectivas naciones en el mismo".' Esta 
nueva vision condujo a un cambio que buscaba el acercamiento y Ia 
cooperacion, en lugar de la tradicional y lamentable confrontacion, 

Para la conformaci6n de una union de paises europeos, dentro de 
un proyecto politico, han existido una serie de intentos a traves de la 
historia, sin embargo, a raiz de la segunda posguerra los obstaculos 
que impedian su consolidacion se tornaron cada vez mas dificiles y 
conflictivos. Ya no era solo la separacion de Rusia del conglomerado 
de naeiones de Europa, 10que los desunia, sino que hacia presencia la 
division de Alemania, cuya porcion oriental entre a formar parte del 
bloque de Estados Socialistas que se agruparon con la Union Sovieti 
ca en razon de sus prineipios ideologicos: mientras que la parte deno
minada oceidentalmantenia su sistema caracteristico ligado al capita
lismo internaeional. 

Respecto a la union politica hubo tarnbien resistencia por parte de 
Inglaterra, a pesar de que su entonces Primer Ministro, Winston 
Churchill, declarara en 1946 que se deberia "reconstruir la familia eu
ropea.. y crear una especie de Estados Unidos de Europa". Un afio 
despues, en 1947, sus declaraeiones mostraron 10 contrario al preten
der colocar al Imperio Britanico fuera de los paises europeos sefialan

8. QUIJANO, Jos~ Manuel: Revista Integraci6n Latinoamericana, No. 167, p. 46. 
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do que' . Los cuatro p ilares del templo mundial de la paz pueden ser 
los Estados Unidos, la Union Sovietica, el lmperio Britanico y Europa, 
aceptando la supremacia de las Naciones Unidas"." 

Esta situacion oblige a que la integracion europea no nazca C0l110 

un proyecto politico, sino I11as bien como un mstrumento de coopera
cion econornica que tiene sus origenes en la propuesta de George 
Marshall en 1947, quien luego del enfrentarniento belico de las nacio
nes del continente, anuncio un plan de ayuda nortearuericana para su 
reconstruccion, el cual solo podria ser puesto en marcha si es que se 
emprendia un esfuerzo consciente y sostenido de cooperacion con
junta entre los Estados europeos. 

EI Plan Marshall comenzo su a plicacion en 1948 con la creacion de 
la Organizacion Europea para la Cooperacion Econornica, OECE, cu
yo proposito fue "desarrollar la produccion, eliminar los obstaculos 
del comercio, asegurar Ia estabilidad Financiera y realizer el pleno 
empleo en los paises miembros"". Un total de 16 Estados europeos 
que se unieron, Espana no 10 hizo e Inglaterra seguia manteniendose 
al margen de estos intentos, Esta organizacion - que con la entrada en 
1960 de Estados Unidos, [apon y Canada, se convertiria en la actual 
OCDE - dio paso a importantes tratados de cooperacion, entre los que 
se encuentra la Comunidad Europea del Carbon y del Acero, en 1952, 
con el proposito de crear un rnercado cornun de estos productos en
tre los seis paises intervinientes: Alernania, Francia, Belgica, Italia, 
Holanda y Luxemburgo. 

No fue sino hasta 1957 en que estos intentos, articulados a niveles 
interrnedios, dan lugar a la firma del Tratado de Roma, CUYd mision 
fue lograr la forrnacion de un mercado comun, como primer paso pa
ra la union economica de Europa. La posicion inglesa frente a las pro
puestas de integracion, con diferentes malices, se mantuvo hasta 
1973, en que junto con Dinamarca e lrlanda, la Gran Bretana entra a 
formar parte de la Comunidad Economica Europea, a la cual, en los 

9.	 PRECEDO-VASQUEZ, Vicente: Integraci6n Polftica de Europa: Algunos antecedentes 
memorables. Revista Integraci6n Latinoamericana No 167, INTAL. 1991, P 68 

10.	 PRECEDO-VASQUEZ: Obra citada 
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anos 80, se unieron Grecia, Espana y Portugal, constituyendo la Euro
pa econ6mica con la participaci6n de doce paises, 

El proyecto econ6mico europeo se inici6 con la modalidad de sus
tituci6n de importaciones. Este modelo distingui6 entre la protecci6n 
de aprendizaje y la protecci6n de conservaci6n, ya que para instalar 
nuevas industrias y volverlas competitivas se requeria cierto grado 
de protecci6n transitoria, hasta que el aprendizaje hubiera culminado 
y las nuevas industrias estuvieran en condiciones de resistir la com
petencia de su propio mercado interno y para volcarse, con sus bie
nes y servicios, al mercado internacional. La duraci6n de este periodo 
fue el punto de debate pero 10 verdaderamente importante era el te
ma "de la eficiencia y de la competitividad" que afecta tanto a los sec
tores industriales privados y publicos. 

El ya citado pensador uruguayo, Jose Manuel Quijano sefiala al 
respecto: "No se puede dejar de lado, asimismo, el caracter endogene 
de estos procesos de sustituci6n tanto en 10 que dice relaci6n con el 
dinamismo del capital nacional (y la escasa gravitaci6n de la inver
sion extranjera directa) como en cuanto al esfuerzo tecnologico pro
pio, caracterizado comunmente por la adquisici6n, imitaci6n, innova
cion, de tres etapas dilatadas en el tiempo, que requieren de una es
trecha colaboracion publica y privada y de Ia canalizacion de ingen
tes recursos"l\. 

Muchos consideran irreversible el camino emprendido desde el 
Tratado de Roma que inici6 sus gestiones en 1958. El Mercado Co
mun, de un plano exclusivamente economico, ha pasado a considerar 
la libre circulaci6n de mercancias, de capitales, de personas, de rela
ciones de todo tipo. Mas aun, actualmente, la evolucion del proceso 
europeo, ha permitido una mayor cohesi6n e inclusive expansion del 
bloque, dando lugar a la formacion del nuevo esquema denominado 
UNION EUROPEA, donde los proyectos tiene una mayor interven
cion de cada una de las naciones, no solo en el aspecto econornico, si
no en el aspecto socio-cultural e inclusive de comunicacion. Las nego
ciaciones siguen su proceso en multiples aspectos, inclusive se en

11. Idam 
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cuentra en consideracion un ambicioso proyecto destinado a la crea
cion de una sola moneda, el ECU, que tendria circulacion en todos los 
paises. 

Dentro de este contexto es po sible hacer referencia a procesos mas 
cercanos a America Latina, por 10que tomando las expresiones de Vi
cente Vasquez-Precede sobre las gestiones europeas para lograr su 
consolidaci6n en un solo gran bloque, intentaremos reconstruir el pa
norama latinoamericano en los procesos de integraci6n, afan que se 
remonta a los suefios de Bolivar por una gran naci6n americana: "La 
vieja idea de Europa tendra una nueva determinacion hist6rica. Ame
rica no puede ser ajena a este acontecimiento, ya que hunde sus rai
ces en un suelo cultural comun. La unidad europea puede ser inter
pretada como una de las justificaciones profundas de la unidad ame
ricana/ donde la vieja idea de America se confunde, en definitiva, con 
la vieja idea de Europa"12. 

America Latina 

"America Latina es una gran naci6n deshecha"/ segun el duro pe
ro certero calificativo de Felipe Herrera. Sin embargo, es una realidad 
hist6rica la existencia de una vocaci6n integracionista, 0 mejor dicho 
de una consciencia de la situacion - al menos a niveles dirigenciales 
que ha hecho posible la existencia de diversos planteamientos de in
tegraci6n que no son formas inventadas en los ultimos afios, sino que 
muchas de ellas se remontan a la historia de'nuestros pueblos, como 
aquel intento de apenas ocho afios de existencia que se denomino Ia 
Gran Colombia y que uni6 en un solo concepto politico estatal a Ve
nezuela/ Colombia y Ecuador. 

En la segunda mitad del Siglo XX, luego de haber finalizado la Se
gunda Guerra Mundial, "al gestarse los enfrentamientos Este-Oeste, 
America Latina tiene por delante un profundo desafio internacional 

12, PRECEDO-VASQUEZ: Obra citada 
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que determinant que nuestros paises no se consideren en condiciones 
de enfrentarlo individualmente, sino que se Yen obligados a actuar en 
forma mancomunada" 13, dando origenal surgimiento de var ias pro
puestas: CEPAL, ALALC, ALADI, ODECA, MERCADO COMUN 
CENTRO AMERICANO, PACTO ANDINO, CARICOM, MERCO
SUR, NAFTA, etc., que han obedecido a diferentes planteamientos de 
integracion parcial, union aduanera, mercado cornun, zona de libre 
comercio, union economica, union integracionista global y otras. 

Desde diferentes puntos de vista, 0 por razones absolutamente va
riadas, en America Latina ha surgido una corriente que tiende a cam
biar el esquema historico de naciones divididas desde su indepen
dencia de las metropolis europeas, y separadas por una problematica 
territorial caracterizada por desacuerdos y enfrentamientos perma
nentes, por otro en el cuallas fronteras rigidas sean reemplazadas por 
sistemas de cooperacion mutua. Se puede afirrnar que existe una es
pecie de consciencia colectiva respecto a la necesidad de sumar es
fuerzos, tomando en cuenta que coexisten elementos mas que sufi 
cientes para transfonnar a los estados-islas en una sola unidad posee
dora de una respetable poblacion, de riquezas naturales de todo or
den y de una capacidad de decision que puede convertirlas en uno de 
los nucleos planetarios de fuerza econornica y politica. 

Veamos algunas de las propuestas que se han materializado con 
mas 0 menos exito en el Continente: 

La Comisicn Economica para America Latina - CEPAL 

En 1948, en el periodo inrnediato a la posguerra, la Cornision Eco
nomica para America Latina (CEPAL), fue e1 primer organismo crea
do en la regi6n para fomenter la ampliacion de los mercados internos 
buscando una adecuada implantacion del sector industrial. La vision 
de un mercado ampliado, mediante una politica de sustitucion de im
portaciones. La corriente defendida por 1a CEPAL puso enfasis en la 

13.	 HERRERA, Felipe: Hacia una America Latina Integrada, en "Unas u otras 
integraciones', Fonda de Cultura Econ6mica, Colecci6n Lecturas, EI Colegia de 
Mexico en EI Trimestre Econ6mico, No. 72, campilado par Victor L. Urquidi y Gustavo 
Vega Canovas, Mexico D.F., Mexico, 1991. pag. 163. 
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revision sistematica de la teoria econ6mica tradicional, a partir de las 
peculiaridades de los paises latinoamericanos, La reflexion cepalina 
en torno a la vision de los problemas del "subdesarrollo" del conti
nente y a la soluci6n para salir de ellos e incorporar a estos paises al 
mundo moderno, foment6la tesis de que para superar la situaci6n de 
atraso se hacia necesario encontrar la forma de aumentar, rapidamen
te, la producci6n nacional y elevar la eficiencia de la organizaci6n la
tinoamericana, para 10 cual era necesario diversificar la produccion y 
expandir el comercio superando los limitados mercados nacionales e 
incrementando las importaciones. 

Para los paises del continente, vistos sus niveles de desarrollo y de 
tecnificacion caracterizados por la falta de capacidad competitive res
pecto de los centros industrializados, la soluci6n propuesta por la CE
PAL resultaba extremadamente dificil y poco practice si es que cada 
uno de ellos la implementaba separadamente y de manera individual. 
Como soluci6n comenz6 a gestarse, desde diferentes angulos, la idea 
de la integraci6n regional que permita enfrentar las dificultades a ni
vel internacional, por un lado y, por otro, salir de la situacion de es
tancarniento en que se mantenian los estados del continente. 

La Asociaci6n Latinoamericana de 
Libre Comercio - ALALC 

La integraci6n comenzo a operacionalizarse en la regi6n con el es
tablecimiento de la Asociaci6n Latinoamericana de Libre Comercio, 
ALALC, el19 de febrero de 1960, en Montevideo, Uruguay. Los pos
tulados de este esquema de integraci6n estuvieron influenciados por 
dos grandes corrientes: la ya mencionada de la CEPAL y la del pro
yecto de creacion de la Comunidad Econ6mica Europea. 

El proceso latinoamericano que acompano a la creaci6n de la 
ALALC revisti6 caracterlsticas diferentes a las existentes para el esta
blecimiento de la Comunidad Europea, como por ejemplo, 10 referen
te a la sustituci6n de importaciones, ya que en el caso de este conti
nente la sustituci6n conto con una protecci6n efectiva de significaci6n 
y, a diferencia de la europea, no fue encarada como proteccion de 
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aprendizaje que permita la adopcion de nuevas tecnologias y mode
los productivos, sino, y de manera preferente.como una barrera ante 
los competidores externos, 10 cual no viabilizaba la produccion de 
ciertos bienes en la region. 

"La propia politica proteccionista fue mas el reflejo de 'lobbies' in
dustriales que, con frecuencia, presionaron para duplicar los instru
mentos y elevar la proteccion efectiva (cuotas, prohibiciones, arance
les, precios de referencia) hasta niveles sorprendentemente elevados. 
Salvo algunas excepciones (por ejemplo, Brasil, en una etapa poste
rior), la mayoria de las industrias y de las empresas creadas en Ame
rica Latina al amparo de la sustitucion, no estuvo en condiciones de 
proyectarse hacia el mercado internacional con bienes competitivos. 
Por consiguiente, el desfase entre las divisas necesarias para importer 
(fruto de la dinamica del propio proceso sustitutivo) y las que prove
nian de la exportacion se hizo presente con rapidez en America lati
na, que enfrento reiterados problemas de balanza de pagos..."14. 

Por otro lado el proceso se debia realizer entre economias por de
mas heterogeneas y con una minima capacidad tecnologica ya que al 
momento ninguno de los paises contaba con industria pesada 0 esta
ba en posibilidad de producir bienes de capital: Mas aun el comercio 
intraregional era escaso 10 cual incrementaba las dificultades para in
tentar un l6gico y viable movimiento de integracion y otra de las ca
racteristicas de este modelo fue la debilidad de caracter endogene, 
pues en ella no estuvieron presentes ni el esfuerzo tecnologico, ni la 
exportaci6n, dos elementos fundamentales que corrieron por cuenta 
de empresas multinacionales. 

Se puede decir que en este intento integracionista los tres paises 
mas grandes del area latinoamericana: Argentina, Brasil y Mexico, no 
asumieron una actitud de liderazgo sino, mas bien, de prescindencia 
y de un cierto desentendimiento con respecto a la integracion regie
nal. Esto se suma a otro hecho significativo como es el que los adores 
sociales de influencia econ6mica en la region: los trabajadores organi
zados que vivian un proceso emergente y los empresarios de todas 

14. QUIJANO, Jose Manuel: Obra citada 
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las lineas de producci6n, se mantuvieron ajenos y escepticos con res
pecto al proyecto regional. 

A pesar de todos estos obstaculos, en los primeros aiios, la ALALC 
logro limitados exitos que Ie permitieron infundir esperanzas sobre 
un sistema de integrad6n viable. Sin embargo, un cierto debilita
miento de la decisi6n politica de los Estados fue dificultando su accio
nar y disminuyendo su impacto, ya que al ser un organismo intergu
bemamental, la base de su fuerza radicaba precisamente en la actitud 
positiva de los gobiernos. Por esto, a comienzos de los 70 se revis6 la 
practice integracionista de la ALALC basada en la industria nacional 
protegida y cuyas metas, eran demasiado exigentes y se empez6 a 
gestar la idea de un nuevo organismo regional que la reemplace. 

La Asociaci6n Latinoamericana de Integraci6n - AlADI 

Ante la crisis de la ALALC, y dentro del marco del Tratado de 
Montevideo, en 1980, se dio aceptaci6n a un nuevo organismo para 
reemplazarla: la Asociaci6n Latinoamericana de Integraci6n, ALADJ. 
Este esquema signific6 una nueva etapa en el proceso de integraci6n 
entre los paises miembros, que si bien se mantenia como meta de lar
go plazo el establecimiento del Mercado Comun Latinoamericano, in
troduda grandes cambios en la orientaci6n y en la parte operativa del 
proceso. 

El programa de liberaci6n comercial multilateral previsto en la 
ALALC, fue sustituido por la conformaci6n de un area de preferen
cias econ6micas mediante el empleo de tres mecanismos: Preferencia 
Arancelaria Regional; Acuerdos de alcance regional, (celebrados con 
la participacion de todos los paises miembros), y Acuerdos de alcan
ce parcial, que posibilitan la participaci6n bilateral 0 de varios de 
elIos. Estos Acuerdos de alcance parcial 0 regional tienen un vasto 
universo de acciones y modalidades para ellogro de sus objetivos. 

La ALADI se presenta, entonces, como una organizaci6n mas 
abierta a los otros paises latinoamericanos, no inscritos como miem
bros y, en general, a los paises en vias de desarrollo, en funci6n del 
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prcposito de .acercarse, paulatinamente, al objetivo fina I que ya he 
mos dicho se mantiene: la instauracion de un Mercado Comun Lati
noamericano. 

La primera decade de vida de la ALADI,coincide con la denorni
nada ' decada perdida' de los 8Q, fue lin periodo de crisis economica, 
de transici6n politica y de transformacion del estilo de desarrollo de 
los pafses de la region. No obstante la situacion desfavorable, este or
ganismo internacional desempeno un papel historico ya que, por una 
parte, permiti6 mantener el vinculo asociativo entre los paises miern
bros y sirvio comoambito propicio para las negociaciones entre ellos; 
por otra, contribuyo a preservar y facilitar el comercio regional a tra
ves de sus diversos instrumentos, especialmente por medio de los 
Acuerdos de alcance parcial, apoyados en el eficiente funcionamien
to del Convenio de Pagos y Creditos reciprocos.. 

El pensamiento del Presidente de este organismo, Ing. Jose Anto
nio Antunes, expresado en la entrevista, para este trabajo, que se le hi
ciera en la sede de Montevideo, ilustra 10 que fue yes, esta Asociacion 
Latinoamericana. "Los paises de ALADI son los cuatro del Mercosur: 
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; los cinco andinos: Venezue
la, Colombia, Ecuador, Peru y Bolivia; y Chile y Mexico, en total on
ce paises. El Tratado de Montevideo del 80 estableci6 una gran flexi
bilidad con relacion a la asociacion anterior, que era la Asociacion La
tinoamericana de Libre Comercio, ALALC. ALAOJ es una transfer
maci6n de ALALC, pero los paises miembros son los mismos, la aso
ciacion es Ia misma, los deseos mas profundos sobre la integradon 
son los mismos:hacer Ia integraci6n, hacerla convergencia entre to
dos." 

Sigtriertdo el criterio de Antunes tenernos que los paises de ALA
OJ representan mas del 80% de toda America Latina de modo quesu 
integraci6n resulta de un gran peso en America Latina ya que "ade
mas del peso economico de riquezas, de recursos naturales, de geo
grafia, de poblaci6n, la integraci6n de ALADI es una integracion que 
tiene una vocacion y una finalidad muy claramente latinoamericanis
'ta" al estar enmarcada en el Tratado de Montevideo, que pretendees
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tablecer un mercado conuin en el continente y no solo entre los once 
paises de ALADI. 

-Se debe notar que los oncepaises de ALADl son parte del Grupe 
de Rio, junto con los paises centroamericanos y caribefios para confor
mar "un forum politico de concertacion, posiciones, .intercarubios de 
experiencias", 10 cual se refleja al ser todos estos paises suscriptores 
de la Declaraci6n y Plan de acci6n de la Cumbre de Presidentes y Je
fes de Cobierno, celebrada en Miami, en noviembre 0 diciembre de 
1994, 10 que les hace parte de la construcci6n del ALCA: Area de Li
bre Comercio de las Americas. Consecuentemente, sostien~ el Emb. 
Antunes, "tienen una importancia muy grande en la posicion.latinoa
mericana para su propia integrad6n y para la participacion de la re
gion en la integrad6n hemisferica y en otras regiones cop los contac
tos con Europa, con Asia, etc." " 

Para entender el proceso actual de la ALADI es necesario partir de 
10 que fue la ALALC en sus aspectos mas importantesya que este or
ganismo tenia plazos definidos para establecer el libre comercio, y te
nia, ademas, como principio basico, una negociad6n exclusivamente 
multilateral, sin considerar la heterogeneidad de los participantes. 
Consecuentemente, habia una paradoja entre la voluntad de integra
ci6n y una politica interna nacional casi autarquica, "opor 10 menos 
con un descuido de una politica de exportaciones como estrategia de 
desarrollo". Por esto y la gran diversidad de nuestros paises se cre6 
el Grupo Andino dentro de AL:.ALC, para unir a los mas ch icos y ev i
tar los desequilibrios extremes. 

La experiencia y conocimientos delentrevistado, nosinducen a se
guir con el en este analisis, yaque noshace notar que el Tratadode 
Montevideo, ademas de ser flexible desde el punto de, vista de com
ponentesde un Acuerdo, 10 es tarnbien al abarcar casi todo campo de 
la actividad hurnana: trabajo, medioambiente, desarrollo cientifico y 
tecnol6gico, cultura, educaci6n, 10que hace que.haya acuerdos entre 
los paises, de modo ad hoc, 10que significa que."Otro aspecto.impor
tante es que el Tratado de Montevideo ha sido como un paraguas ju
ridico que sirvi6 y sigue sirviendo a esos Acuerdos, incluso del Mer
cosur, del Crupo Andino, del Grupo de los Tres y a los acuerdos bi
laterales de Chile, de -Mexico, junto a laOMC". . 



AI interrogar al Embajador Antunes sobre la relacion entre MER
COSUR y ALADI manifesto que el "Mercosur es un acuerdo de nue
va generaci6n, entre otros, dentro de la ALADI". Se debe explicar que 
acuerdos de nueva generaci6n son aquellos por los que en primer lu
gar los paises firmantes se comprometen a hacer una desgravaci6n 
"lineal, automatica, programada", de los impuestos que afectan a las 
importaciones mutuas, hasta llegar allibre comercio y a la adopcion 
de un arancel externo comun. Son acuerdos de nueva generaci6n ya 
que se produce una Iiberacion lineal y automatics, practicamente de 
la totalidad que abarca casi todos los bienes. 

En el marco de la ALADI y en el de MERCOSUR, se han puesto en 
vigencia esta clase de acuerdos, como son: el del Grupo Andino, los 
acuerdos bilaterales de Chile con Venezuela, Chile con Colombia, 
Chile con Mexico, Chile con Ecuador, Chile con Bolivia, Chile con Pe
ru, Mexico con Bolivia, Mexico con Ecuador, Mexico con Peru: y se 
puede mencionar el del Grupo de los Tres: Mexico, Venezuela y Co
lombia, siendo el mas importante el Acuerdo Mercosur - Chile ya que 
da renovadas iniciativas al proceso integracionista "porque es un ac
to concreto de articulaci6n que viene a traer sustancia al programa de 
la ALADI ya que esta direccionado para la articulacion y la conver
gencia entre los procesos." 

Por ultimo, sefiala el Embajador Antunes, "estamos francamente 
caminando por la configuracion de un entretejido de acuerdos ya que 
algunos paises pertenecen a mas de un acuerdo al mismo tiempo, co
mo es el caso de Chile, como son los casos de Venezuela y Colombia 
que pertenecen al Grupo Andino y hacen parte del Grupo de los Tres. 
Todo esto llevara a una heterodoxa zona de libre comercio alrededor 
del 2.005, y digo alrededor del 2005, porque algunas llegaran allibre 
comercio antes, 0 poco despues. Alrededor del 2.005 se espera com
pletar ese proceso, sea 2.005, 2.006, 2.007, quien sabe antes, porque ese 
proceso obliga, es como 'rastrillo de polvora', eso fue 10 que paso con 
MERCOSUR, con Chile" . 

En resumen, el nuevo modelo de ALADI preconiza un cambio en 
las politicas de integraci6n, mediante una nueva moda Iidad de acuer
dos comerciales bilaterales y sirviendo de marco de referencia para 
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las formulaciones subregionales, con la idea de que en la medida en 
que estos sean eficaces y solidos pueden ir constituyendo pasos mas 
seguros para la multilateralidad. En atencion a estos antecedentes, la 
integracion latinoamericana asumio caracteristicas distintas de la in': 
tegracion europea en base al concepto de complementariedad, segun 
el cuallos paises de America Latina, a traves de ALALC y ALADI, es
tan desarrollando el intercambio regional de '10 que el otro no produ
ce', eludiendo la competencia entre productos de igual genero yespe
cie. Asi, el proceso fue siempre de cor to vuelo y, con frecuencia limi
tado a una oferta exportable'de 10 que el otro no produce' cuando, 
por depresion 0 estancamiento de la demanda interna habia una ca
pacidad instalada excedente que se volcaba a exportar hacia la region. 

Por otro lado, recurriendo una vez mas al acertado criterio del Ing. 
Antunes acerca de la globalizacion de la economia mundial: "es natu
ral que haya una combinacion de una globalizacion con una estructu
racion de bloques", 10 que se traduce en que los paises menores se in
tegra n en bloques pa ra defender sus intereses y busear sus propios es
pacios economicos. 10 qllP serta rmposib le manteniendo el aislaruien
\0 

Acuerdo de Libre Comercio de 
America del Norte - NAFTA-

Los Estados Unidos, Canada y Mexico unieron sus esfuerzos en 
busca de negociar un acuerdo de libre comercio entre estos tres gran
des paises de la America del Norte. Para ello ya existian antecedentes 
de importancia como por ejemplo el acuerdo bilateral de 1988, entre 
Canada y los Estados Unidos en razon del monto comercial recipro
co de gran significacion. Este acuerdo inc luia el movirniento de bie
lies, servicios e inversiones. Por otro lado. Mexico, era ya considera
do como un importante socio de los Estados Unidos, 10 cual hacia es
pecialmente atractiva la propuesta de un accionar conjunto entre los 
Estados de America del Norte, mas aun cuando desde los gobiernos 
de los Presidentes de la Madrid y Salinas se habia iniciado una pro
funda reforrna econornica en esos paises. 

'-.0", prirneros pasos se dieron ell lei ciudad de I oronto, Canada, en 
1991 y el acuerdo fue suscrito el 17 de d iciernbre de 1992. Posterior 
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mente fue c'omplementado con otros acuerdos sobre trabajo, medio 
arnbiente y salvaguardias. El NAFTA entro en plena vigenciael1 de 
enero de 1994. 

Zona de Libre Comercio de las Americas - ALCA-

Las menciones hechas anteriormente a ALCA dentro del proceso 
de integracion hacen que sea necesario introducir una referenda a es
te concepto. La Zona de Libre Comercio de las Americas (objetivo pa
ra el ano 2(05) no es otra cosa que el proposito de integrar a mas de 
800 millones de personas como consumidores en una amplia zona 
geognHica de intercambios. La idea se concreto en Denver, California, 
en 1994, cuando los Estados Unidos apoyaron frontalmente la pro
puesta de una gran zona de libre comercio como contirruacion natu
ral del acuerdofirmado por los Estados Unidos, Mexico y Canada en 
razon del criterio de "mirarhacia d sur' 

Es importante notar que existen muchos puntos econornicos de 
coincidencia, que han facilitado la concrecion de los temas de d iscu
sion a futuro, todos de caracter econornico, pero estan pend ieutes do~ 

aspectos basicos: "a) El campo agricola. Estados Unidos mantiene 
subsid ios del orden de los 130 mil millones de dolares para protegeI' 
a sus productores, en un campo donde las ventajas latinoarnericanas 
son enormes, Y en eso ellobbing rural americano en el Congreso es 
muy fuerte, 'no abrir la casa' es la consigna. b) La propiedad intelec
tual y los servicios de informacion. Como el 5iglo XXI sera el de la in
formacion y la creatividad, los Estados Unidos quieren liberar ese 
campo cuanto antes y de la manera mas amplia. America Latina se re
siste en ciertos casas para proteger su industria (Brasil) 0 para seguir 
beneficiandose de rentas gratuitas sobre las patentes y marcas (los de

, )" 15mas . 

ALCA, por 10 tanto, es una posibilidad exogena de integracion, 0 

mejor dicho, una formula complementaria de los esfuerzos regionales 
pero inducida desde una economia externa que busea mantener su 
absoluta hegemonia. Por ello, como dice el mismo articulo de las re

15. Revista citada, p. 25. 
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vista Ecos, que hernos citado "Hay mucho que ganar con la apertura, 
pero para eso hay que carninar" y America Latina esta dando mues
tras de su intension de caminar hacra la integracton. inclusrve por ca
minos diferentes a los econornicos y politicos 

Iutentos Integracionistas Subregionales 

EI Pacto Subregional Andino - Union Andina-

Si a nivel de la region, la ALA LC no habia logrado satisfacer las ex
pectativas de sus miembros porlo que se dio origen a la ALADI y a 
otros procesos de integraci6n subregional de bloques mas pequerios. 
Es asi que a mediados de los afios sesenta varios paises coincidieron 
en plantear un nuevo modelo mas coherente con sus intereses y nece
sidades..Io cual se materialize en la Declaracion de Bogota, suscrita a 
nivel presidencial el 16 deagosto de 1966 por los gobiernos de Boli
via, Colombia, Chile, Ecuador, Peru y Venezuela. Esta Declaracion 
dio origen a las negociaciones que culrninaron con la aprobaci6n del 
Acuerdo de Ca rtagena firmado el 26 de mayo de 1969 

EI Crupo Subregional Andino surgi6 con una aparente gran fuer 
za, pero que en razon de sus modestos resultados en terrninos de ere
cimiento del producto interno, comenz6 a sufrir crisis que han sido su 
caracteristica permanente. La idea deIa Integraci6n Andina sigue 
siendo una necesidad sentida y una realidad parcial por 10 que, en los 
ultimos tiempos, se ha dado un salto teorico que se constituye en un 
desafio politico: La Union Andina. 

El Grupo Andino busco un desarrollo equilibrado y armonico de 
los paises miembros para 10 cual la integracion fue considerada como 
el instrumento valido que perrnitiria la formacion de un espacio de 
caracter econornico donde sea posible, entre otros aspectos, la apertu
ra de los mercados internos y la programaci6n conjunta de activida
des de produccion, especialmente de tipo industrial. 

Aparte de la Corporacion Andina de Fomento, CAF, que ha segui
do un positivo proceso de fortalecimiento, el Grupo Subregional An 
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dina "casi ha permaneeido en una espeeie de latencia 0 hibernacion". 
segun la acertada critica de un prestigioso diario y aunque no es el 
memento de estudiar su tortuosa historia. Sl debemos resaltar la de
cision de los paises miembros para continuar adelante, por eso, a rna
nera de resumen de estos 27 afios, desde que se inicio el Crupo Andi
no, se puede sefialar que ha pasado por diversas etapas que van II de 
un modelo cerrado, que buscaba mayor relacion entre las econornias 
de sus paises miembros con base en un esquema de sustitucion de im
portaciones, de planificacion de las inversiones, de limitaciones al ac
cionar, de la inversion extranjera y de modestos e insuficientes mar
genes de preferencia, a ser un modelo abierto, de mecanismos cornu
nitarios automaticos, donde rige la logica del mercado a partir de las 
ventajas competitivas genuinas, y de acercarniento de las norrnas co
munitarias a los estandares internacionales, con identidad propia y 
realismo" .16 

El Acta de Trujillo, firmada por el VUI Consejo Presidencial Andi
no, constituye el documento juridico que ampara este nuevo sistema 
andino de integracion. firmado ella de marzo de 1996 

EI Mercado Comun Centroamericano - MCCA 

En el caso de Centro America, en 1951 nacio la Organizacion de Es
tados Centroarnericanos, ODECA, en euyo contexto se realizaron va
rias acetones y se firmaron convenios importantes, especialmente 
aquel de 1960 y que se conoce COOlO el Tratado de Accion Econornica, 
o Tratado de Managua, cuya vigencia, pese a todos los esfuerzos, aun 
no ha permitido la existencia de un verdadero Mercado Coruun Cen
tro Americano, que fue el objetivo de esta formula integracionista 
unificadora de las cinco econornias pequeilas y limitadas, ell lind d Ill

plia corriente que podria resultar respetable en el mundo financiero. 

EI MCCA baso sus objetivos en tres puntos delves: la creacion de 
una zona de libre cornercio, la adopcion de un arancel externo cornun 
y el establecimiento de un sistema de compensacion de pagos. Esto 

16 Imagel. Tornado de Internet 
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pernutio que originalmente su evolucion sea positiva hasta que la cri
sis de energeticos de 1975 demostro las debilidades del esquema, 10 
cual sumado a la explosiva situacion politica de algunos de los esta
dos integrantes ha hecho que no se logren exitos sobresalientes y que 
el Mercado Comun Centroamericano siga siendo una posibilidad y 
una esperanza, y no una realidad importante. 

La Comunidad del Caribe - CARlCOM -

Paralelamente, los paises del area del Caribe firmaron el CARI
COM, el4 de julio de 1973, que agrupa a 13 estados de esa subregion. 
Este esquema, aunque coincidente en objetivos con los demas siste
mas integracionistas, tiene sus particularidades que 10 diferencian. 
"Las manifestaciones del movimiento de integracion se evidencian en 
tres dimensiones. previstas todas ellas en el citadoinstrumento: el 
Mercado Comun, destinado a prornover el comercio intraregional; la 
cooperacion funcional, medio para la prestacion comunitaria de ser
vicios prioritarios, y la coordinacion de politicas exteriores, aspecto 
singular y distintivo de este esquema"J7 

Las limitadas dimensionesde los Estados Caribenos, ya que entre 
todos no suman una poblacion superior a los 5 millones dehabitan
tes, y sus vinculos con las antiguas potencias coloniales, dan a este es
quema una vision distinta, en la cual sigue desarrollandose un tanto 
independiente del resto de America Latina 

Gmpo de losTres 

Mexico, Colombia y Venezuela integran esta alianza econornica 
firmada el 13 de junio de 1994 y que entre en vigor el 1 de enero de 
1995. Se debe hacer notar que las relaciones comerciales de los dos 
paises andinos continuaran rigiendose por el Acuerdo de Cartagena, 
pero que el objetivo de esta nueva formula sera eliminar totalmente 
los aranceles aduaneros en un periodo no mayor de 10 anos. 

17 INTEGRACION LATINOAMERICANA. No 121 Editorial. p 1 
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Este proceso de apertura cornercial contiene excepciones muy sig
nificativas en cuanto a los productos del sector agricola, pero en cam
bio abre nuevas posibilidades en otros aspectos complementarios, in
cluso el que hace referencia a la propiedad intelectual, los servicios, 
las compras gubernamentales y las inversiones, 

Estado actual de la Integraci6n
 
Latinoamericana
 

En los ultimos afios, desde 1995, el proceso de integracion en Ame
rica Latina se enfrento con algunas situaciones externas a su ambito 
que han afectado a su desarrollo, como en la crisis mexicana, en d i
ciembre de 1994 que disminuyo, con el conocido "efecto Tequila" la 
inversion de capitales extranjeros en la region; y la guerra no declara
da del Alto Cenepa entre Ecuador y Peru con su consecuente cierre de 
fronteras entre estos dos paises socios de integracion. 

A la vez que esto sucedia, se debe resaltar que se pusieron en mar
cha dos uniones aduaneras en la region MERCOSUR y Crupo Andi
no , y que entre en vigencia el ya mencionado tratado de libre comer
cio del Crupo de los Tres. 

Se podria afirmar que los diferentes procesos de integracion han 
enfrentado con relative exito (unos mas, otros menos) los desafios y 
problemas en razon de la voluntad politica dernostrada en este aspec
to. Entre 10 mas notorios para manifestar la vocacion politica integra

.cionista, se puede mencionar que: "Mexico y en menor medida tam
bien Brasil, devaluaron sus monedas y aumentaron temporalmente 
algunas tarifas clave de importacion. Los ajustes de Mexico afectaron 
principalmente sus importaciones desde su socio preponderante de 
integracion, los Estados Unidos de America. Los socios de Brasil en el 
MERCOSUR lograron que dicho pais les eximiera de las restricciones 
impuestas a la importacion. Asi, por ejemplo, el principal segmento 
del intercambio entre Argentina y Brasil, el automotriz , se sigue de
sarrollando mediante la modalidad de comercio administrado. En 
septiembre, Peru abri6 nuevamente su frontera con Ecuador, condi
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cion esencial para la recuperacion del interca mbio entre ambos pai
ses"." 

Es diferente el caso de los paises centroamericanos por su conflic
tiva coyuntura tanto politica como econonuca, que mantiene en duda 
al modele de integracion que han aplicado y, mas aun, el Tratado de 
Libre Cornercio de America del Norte ha significado W1 duro golpe a 
este proceso de integracion zonal. lgual cosa sucede con el CARl
COM, que esta pretendiendo una salida que posibilite la consolida
cion de su mercado comun, 

Como se vera el tema del MERCOSUR en el contexte de la integra
cion latinoamericana ha sido toeado en este capitulo, solo en forma 
referencial, ya que el proximo esta orienta do, precisamente, al estudio 
del Mercado Cornun del Sur y sus implicaciones. 

18 Idem 
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CAPITULO TERCERO 

ELMERCOSUR 

Antecedentes 

La idea de integraci6n ha estado latente en el espiritu de los pue
blos americanos desde la salida del colonialismo y la forrnacion de re
public-as independientes; sin embargo, el proceso historico seguido 
por cada uno de los estados, en los que estan inmersas sus luchas por 
la territorialidad y su diferente manera de encarar los aspectos econo
micos y politicos, ha heche que estos anhelos no se concreten favora
blernente, a pesar de los varios intentos que, como se describen ante
riormente, han sido disefiados adoptando diferentes modelos cir
cunstanciales. 

En los paises del Cono Sur, al igual que en los demas del continen
te, no solo que ha existido un espiritu de integraci6n hacia una" pa
tria grande", manifestado originalmente a traves del pensamiento y 
el deseo de proceres y lideres desde las gestas de la epoca indepen
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dencista, sino que Sf' han suscrilo acuerdos de cooperacron. como 10 
sucedido entre Argentina y Brasil, dos grandes paises que mantienen 
fronteras cornunes. 

Si bien esos deseos por concertar la union estaban en el pensa
miento de muchos latinoamericanistas y en acetones concretes de los 
dos paises, la realidad se presenLaba llena de obstaculos que habian 
impedido su consolidaci6n. Uno de estos antecedentes, rernontando
nos muy 1ejos en 1a historia, es la delimitaci6n de territorios a ra iz del 
Tratado de Tordesillas, de] 494, por eI cual se fijaron los lim ites de los 
espacios geograficos conquistados por las monarquias europeas de 
Espana y Portugal en el nuevo continente, hecho que tuvo una in
fluencia decisiva en el desarrollo de las naciones del sur de America. 

Otro antecedente de especial significaci6n ha sido. sin duda. el 
propio desarrollo econornico experimentado por las naciones sure
fias, en el cua1 prevalecieron siernpre, como elementos doruinantes, 
los intereses de los dos mas grandes estados. 

A tra ves de los cinco siglos vividos. se han producido varios con
flictos originados en la division territorial. En los primeros tiernpos 
fueron las dos potencias ibericas (Espana y Portugal) las que se dis
putaban 1a hegemonia de la Cuenca del Rio de la Plata y, en el siglo 
pasado. 1a Republica Argentina y el Imperio del Brasil competian en 
esos mismos intereses. La independencia de la Banda Oriental y lue
go, 1a Guerra del Paraguay, si bien resolvieron juridicamente esos 
conflictos, dejaron una secuela de rivalidad laterite entre los paises de 
1a region, haciendo que cada uno busque su camino hacia el desarro
llo en forma aislada." 

Inicio de la integraci6n 

No fue sino hasta 1985 cuando los Presidentes, Raul Alfonsin de 
Argentina y Jose Sarney de Brasil, desde los nuevos gobiernos demo

19.	 Tomado de: FERRER, Aldo. "MERCOSUR: Trayectoria, situaci6n actual y 
perspectivas". En: La Integraci6n Regional en America Latina. SINTESIS. Rev 
Ciencias Sociales Iberoamericanas, 24. Asociaci6n de Revistas Culturales de Espana, 
ARCE. Imp. Grafinter, Madrid, 1995, p. 47 
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c raticos implantados en los dos estados luego de un largo perrodo de 
dictaduras, ratifican Ia voluntad de encarar el futuro para enfrentar, 
en conjunto, el reordenamiento de sus economias. Con la determina
cion de los dos mandataries se crea el marco politico para iniciar la 
exploracion de formas orientadas a crista lizar las aspiraciones de in
tegracion, no solo de esos paises, sino de sus vecinos Uruguay y Pa
raguay." 

Las negociaciones parten de una U invitaciori no oficia I", de Argen
tina, a representantes brasilenos para discutir la idea de una "asoria
cion preferente". Con posterioridad esta inv itacion fue retribuida y se 
dio inicio al diseno de formulas economicas y politicas para definir 
los terruinos del futuro acuerdo binacional. el misrno que prelendia 
constituirse en un puente para conseguir la modalidad de" regiona
lismo abierto" a nuevas oportunidades de integracion en el contexte 
mundial," 10cual se concreto con la Declaracion de Foz de lguazu de 
diciembre de 1985. En este importante docurnento Argentina y Brasil 
se cornprornetian a plantear oficialruente sus prioridades en el campo 
de Ia cooperacion. 10 que fue presentado como esquema moderno de 
integracion y Iorrualizo let firma del Programa de Integraci6n v Coo
peracion Argentino-Brasileno, PICAB, en ese mismo ano. 

Para 1986 las dificultades, dudas e incertidurnbres respecto a esta 
union binacional, estaban presentes en razon de las experiencias de la 
ALA LC Yde la ALADI que no eran totalmente positives y, por el con
trario, significaban una fuente de recelos e inseguridad. Mas aun, en 
ese momenta no existian otros modelos ni propuestas en el conlinen
te, y la Comunidad Economica Europea no se encontraba en su mejor 
momento. 

Tratado de Integraci6n, Cooperad6n y Desarrollo 

Las negociaciones continua ron y en 1988, los Presidentes Alfonsin 
y Sarney firmaron el Tratado de Integraci6n, Cooperaci6n y Desarro

20.	 Tornado de: "EI Mercosur Explicado: Cuatro parses y un rnercado cornun" CARl, adic 
preliminar, Buenos Aires, FralernalPPC, 1996. 

21.	 Declaraci6n de Foz de Iguazu 
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110, TIeD, que sento las bases para la creacion de un Mercado Comun 
entre los dos paises, con un horizonte de diez afios, es decir, hasta 
] 998. Este tratado tend ria "un nuevo rumbo cuantitativo y global rna
terializado en desgravaciones automaticas, progresivas y lineales pa
ra el universo de productos comercializados, principio que sera rete
nido posteriormente en el Tratado de Asuncion?". 

Acta de Buenos Aires 

Dos afios despues, en 1990, los nuevos gobiernos de Argentina y 
Brasil, con Carlos Menem y Fernando Collor de Melo como primeros 
mandatarios, acortaron los plazos para la forrnacion del mercado co
mun y firmaron el Acta de Buenos Aires, comprornetiendose a cons
tituirlo hasta el 31 de diciembre de 1994. Mediante el Acuerdo de 
Complernentacion Economica "ACE-14" se condensaron todos los 
tratados anteriores, y se dio paso a la regulacion de las relaciones co
merciales de los dos paises, 10 que posibilitaria mas tarde el actual 
MERCOSUR. Este nuevo plazo es trascendente por el hecho de que la 
decision fue tomada por dos presidentes con orientacion politica di
ferente a la de sus antecesores, en una demostracion de 10 que debe 
ser una autentica politica de estado. Los dos mandatarios tenian tam
bien, entre sus miras, arnpliar el mercado cornun en forrnacion para 
10 cual invitaron a Uruguay, Paraguay y Chile a unirse al proceso. 
Uruguay y Paraguay aceptaron inmediatamente, mientras que Chile 
decidio esperar a que sus vecinos adopten un esquema de apertura 
comercial mas firme y logren la estabilizacion de sus econornias. 

Para tener una idea mas clara del proceso seguido por Argentina 
y Brasil respecto al proceso de integraci6n en los afios 80, retornamos 
el analisis que al respecto hace Jose Manuel Quijano, al serialar: "el 
carnbio de actitud de Argentina y Brasil - de la pasividad anterior a 
un papel activo - se explica por varias razones: 

"1)	 la crisis latinoamericana del decenio de 1980 y el retroceso en los 
sectores industriales que, solo con la excepci6n de Brasil, provo

22	 "EI Mercosur Explicado: Cuatro paises y un mercado cornun". CARl, edic. preliminar, 
Buenos Aires, Fraterna/PPC, 1996. 
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c6 el debilitamiento de la producci6n de bienes de capital y el ses
go hacia perfiles industriales tradicionales; 

"2)	 los problemas alimentarios brasilefios y la cada vez mas notoria 
dificultad de sostener el crecimiento agricola con subsidios, en 
mementos en que los recursos intemos e intemacionales se vol
vian crecientemente escasos; . 

"3)	 la tendencia a la formaci6n de bloques, con la CEE a la cabeza y 
con procesos mas tenues, aunque en identica direcci6n, en Esta
dos Unidos (con Canada y Mexico) y gobiernos inestables, que 
con cada renovaci6n cambian la ponderaci6n al proyecto regio
nal, parece una tarea inviable. En ese sentido, el acuerdo argenti 
no-brasilefio, si bien no excluye a futuro a otras naciones, se ini
cia entre dos partes que parecen haber alcanzado importantes 
coincidencias. 

"4)	 el proteccionismo de los paise's 'centrales' que no solo afectaba la 
introducci6n de productos latinoamericanos en sus mercados si
no que, ademas, cuestionaba y presionaba sobre los intentos de 
procurar autonomia tecnol6gica; Brasil fue victirna clara de pre
siones de Estados Unidos con su proyecto nuclear (desarrollado 
con fines pactficos) y su proyecto informatico (impulsado a traves 
de la reserva de mercado): 

"5)	 la notoria perdida de gravitaci6n de los paises latinoamericanos 
en los foros internacionales desde el debilitamiento del dialogo 
Norte-Sur, la perdida de protagonismo de la UNCTAD y la erner
gencia del GAlT -inicialmente, un ambito de negociaci6n estric
tamente comercial- como escenario para dilucidar temas de ser
vicios, propiedad intelectual e inversion extranjera directa." 

Respetando el analisis del autor citado, podemos afirruar que es
tos carnbios modificaron la percepcion brasilena respecto de su poll 

23	 Quijano, Jose Manuel. "Uruguay en el mercado cornun ique hacer?". Integraci6n 
Latinoamericana, Rev. 167, Buenos Aires, mayo 1991, ano 16, p. 49. 



tica hacia America Latina. Es asi, que para los anos 80, el Brasil COIl

taba con indicadores econ6micos que Ie colocaban en una situacion 
preeminente: el PBI correspondia al 40 por ciento del continente, 10 
cual significaba un notorio incremento respecto de los anos anterio
res, ya que en 1970 apenas significaba el 28 por ciento; la formaci6n 
bruta de capital, habia crecido del 29,5 por ciento al 41,90; y la parti 
cipaci6n en las exportaciones totales de la regi6n era del 33,6 por cien
to, indice muy superior al 21,7 por ciento de 1970. Esto significa que 
el Brasil habia experimentado un importante proceso de desarrollo 
con un significativo avance tecnol6gico y un superavit en su balanza 
comercial. A todo esto, un afiadido: el ascenso brasilefio coincide, en 
el tiempo, con la crisis econornica de Argentina. 

Un hecho fundamental en este proceso es el que en la segunda mi
tad de los afios 80, cuando se da la maxima aproximaci6n argentino 
brasilena, los dos gobiernos, casi simultaneamente, implementan pla
nes de estabilizaci6n heterodoxos y semejantes, como son los denomi
nados Austral y Cruzado. 

Si bien son importantes las relaciones entre los dos grandes paises 
que tomaron la iniciativa de unirse para actuar en un solo bloque, no 
10 son menos las que se establecen con los otros socios, y es asi que en 
la trayectoria de relacionamiento entre Uruguay y sus vecinos Argen
tina y Brasil tambien existieron una serie de pasos iniciados con mi
ras a la integraci6n. Desde mediados del decenio de 1970, Uruguay 
desarrollo sus relaciones con Argentina y Brasil basicarnente median
te dos instrumentos: el Convenio Argentino-Uruguayo de Coopera
ci6n Econ6mica (CAUCE) y el Protocolo de Expansion Comercial 
(PEe) suscrito con el Brasil. 

Jose Manuel Quijano, Ex-director del Instituto de Economia de la 
Universidad del Uruguay, al que hernos acudido en varias oportuni
dades, estima que el CAUCE y el PEC significaron un regimen prefe
rencial otorgado por los dos vecinos con el objetivo de fomentar el in
tercambio de Uruguay con Argentina y Brasil. En cuanto al periodo 
1970-1989 indica que la relaci6n con estos dos paises fue para Uru
guay una fuente importante de dinamizaci6n de su comercio exterior. 

Luego del Tratado de Asuncion, del 26 de Marzo de 1991, en el que 
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Uruguay y Paraguay entran a formar parte del Mercado Comun se 
inicia para estos dos paises, especialmente para Uruguay, una nueva 
etapa de desarrollo que debe contemplar objetivos precisos como son: 
el fomento del proceso de acumulacion de capital, la implantacion y 
diversificacion de una base industria1, la estabilizaci6n de los precios 
de los productos primarios y e1 incremento de la exportaci6n de pro
ductos agropecuarios. 

El Mercado Comun del Sur - MERCOSUR -

Tratado de Asuncion 

EI proceso seguido dentro del contexto de La integraci6n latinoa
mericana, que ha sido descrito en las pagmas anteriores, y el Ienorne
no de aproximaci6n econ6mica y politica protagonizado por los pai
ses del Cono Sur, hace que esta tome un nuevo impulso y que la con
cepci6n iniciada a mediados de Ia decade de los afios 80, se tome ca
da vez mas rica y cornpleja. 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, son cuatro paises vecinos, 
con diferentes realidades en cuanto al modelo y nivel de desarrollo 
politico cuyas econornias atravesaron procesos distintos, que inicia
ron un camino sin vuelta atras pard enfrentar, en un bloque subregio
nal, los nuevos retos que presenta la economia mundia!. Este camino 
compartido se materialize juridicamente el 26 de marzo de 1991, 
cuando los representantes de los gobiemos de Argentina, Carlos Saul 
Menem y Guido Di Tella; de Brasil, Fernando Collor de Melo y Fran
cisco Rezek; de Paraguay, Andres Rodriguez y Alexis Frutos Vaes
ken; y de Uruguay, Luis Alberto Lacalle y Hector Gros, firmaron el 
acuerdo conocido como el Tratado de Asuncion, que ampara Ia cons
titucion del MERCADO COMUN DEL SUR - MERCOSUR - como 
mecanismo de integracion, cooperacion y desarrollo. 

Para tener una idea completa de los contenidos de este docurnen
to, 10 presentamos como anexo a este trabajo, pero merece analizarse 
algunos de sus aspectos fundamentales, como son los que se refieren 
a los principales objetivos estrategicos a alcanzar: 

La libre circulacion de bienes, servicios y facto res productivos, 
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dentro de un programa de liberaci6n comercial, "que consistira en 
rebajas arancelarias progresivas, lineales y autornaticas, acompa
fiadas de la eliminacion de restricciones no arancelarias 0 medidas 
de efectos equivalentes... para llegar al 31 de diciembre de 1994 
con arancel cero, sin restricciones no arancelarias sobre la totalidad 
del universo arancelario" 

La coordinaci6n de las politicas macro-econornicas sectoriales, que 
"se realizara gradualmente y en forma convergente con los pro
gramas de desgravaci6n arancelaria y de eliminaci6n de restriccio
nes no arancelarias" 

EI establecimiento de un arancel externo comun, AEC, "que incen
tive la competitividad externa de los Estados Partes" 

La armonizaci6n de las legislaciones nacionales, reciprocidad de 
derechos y obligaciones entre los miembros y condiciones equita
tivas de comercio con terceros paises." 

Para el cumplimento de estos objetivos, el programa de liberalize
ci6n comercial estableci6, desde el principio, metodologias y plazos 
precisos para el intercarnbio reciproco. EI varias veces citado autor 
Quijano, senala al respecto: "E! Tratado de Asunci6n contempla, en 
verdad, la creaci6n de una Zona de Libre Comercio entre los cuatro 
paises y establece, con precisi6n, a que rit mo anual deben reducirse 
los aranceles entre elias" .25 E! plazo para lograrlo, como ya se dijo. fue 
hasta el31 de diciembre de 1994 pam Argentina V Brasil: y se exten
di6, en un afro adicional para Paraguay y Uruguay, los que tendrian 
tarnbien una reducci6n arancelaria mas atenuada en los primeros 
aTlOS. 

Para nuestra investigaci6n, 10 mas importante del Tratado de 
Asunci6n es la ratificaci6n de 10 que ya se sefialaba en el Tratado de 
Montevideo de 1980, en el sentido de que la integraci6n no sola men
te es comercial y econ6mica, sino que su concepcion es mucho mas 

24.	 Tratado de Asuncion, Art. 5, incisos a), b) y c). 
25.	 QUIJANO, Jose Manuel. Mercosur: el dificil rete de la aproximaci6n ln Integracion 

Latinoamericana, su ultima oportunidad Ponencias, Seminario organizado por 
CORDES en Quito Tercer Mundo Editoras Sta Fe de Bogota 1991 p 139. 
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amplia y contempla al desarrollo econ6mico dentro de un marco de 
justicia social que intenta articular a los pueblos en aquellos aspectos 
que hacen relacion con la culture, la educaci6n, el medio ambiente, 
ciencia y tecnologia, es decir, en todo 10 que tiene que ver con el de
sarrollo social y politico de los cuatro paises. Por 10 tanto, quedaban 
abiertas las posibilidades para continuar trabajando en la aperture de 
caminos que condujeran al fortalecimientode cada una de' las areas 
del desarrollo del bloque regional. 

No obstante, si bien los aspectos sociales no fueron el principal te
rna de la integracion - la misma que tenia por miras primeramente 
formar un mercado comun y cuyas negociaciones estuvieron y estan 
a cargo de los Presidentes, Ministros de Relaciones Exteriores y Mi
nistros de Economia - no han quedado de lado en las reuniones de los 
subgrupos de trabajo designadas para tales propositos, Ademas, es
tos se han venido tratando desde ese entonces por especialistas de ca
da tema, tanto en Reuniones de Ministros de las areas sociales como 
en otros ambitos mas informales: reuniones, foros, seminarios, y otros 
espacios de discusion, organizados por universidades, centros de de
sarrollo socio-cu ltural, municipios, etc. 

A partir del Acuerdo Marco del Tratado de Asuncion, en el perio
do 91-94, al que se 10 podria Hamar de transicion, se desarrollaron di
ferentes acciones de orden comercial y politico en torno a este proce
so de integracion, pudiendo destacarse los siguientes: 

Protocolo de Brasilia, establecido en 1991 para Ia solucion de con
troversias entre particulares; 

Protocolo de Las Lenas, firmado en 1992, para la cooperaci6n y 
asistencia jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral y ad
ministrativa; 

ProtocoIo de Buenos Aires, suscrito en 1994, sobre jurisdiccion in
ternacional en materia contractual; 

Protocolo de Colonia, de enero de 1994, para Ia promoci6n y pro
tecci6n reciproca de inversiones de terceros paises; v. 
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Protocolode Ouro Preto, que Ie permite tener personeria jurid ica 
al MERCOSUR y que se firrno en agosto de 1994. 

Existio un retardo de casi dos anos ell las nego, IclCIOlles de la dP('f

turacomercial entre Argentina y Brasil, ya que este ultimo pais trato 
de imponer condiciones por ser el principal proveedor de sus socios 
en varios sectores estrategicos, tales como productos quimicos e in
formaticos, bienes de capital, automoviles, etc., con 10 cual los otros 
tres socios no estaban de acuerdo. 

Dada la cercania del plazo para constituir la zona de libre comer
cio, Brasil cambio sus criterios y presento una posicion d ifererite a la 
de la etapa inicial, luego de haber adoptado un nuevo plan dt' estdhi
hzacion interna, que Ie per mitio aceptar algunas concesioncs ell fen or 
de sus socios. 

Desde la firma del Protocolo de Ouro Preto, el MERCOSUR cuen
ta consu propia estructura jurfdico-instituciona L acordada tuego de 
una Conferencia Diplomatica especialmente convocada para este 
efecto, en cumplimiento del articulo 18 del Tratado de Asuncion. El 
capitulo 11 del mencionado Protocolo regula la personeria juridica del 
MERCOSUR, aspecto de gran relevancia, ya que hasta ese memento 
la actuacion internacional de este esquema de integracion exigia la 
participacion conjunta de los cuatro estados, asumiendo una forma 
asociativa intergubernamental no apta para una etapa de integracion 
profunda como es la de la Union Aduanera. Pero a partir de la entra
da en vigencia del Protocolo, el MERCOSUR obtiene personalidad ju
ridiea de Derecho InternacionaJ en forma plena, pudiendo practicar 
todos los actos necesarios para Ia realizacion de sus objetivos, como 
por ejemplo: contratar, comparecer en juicios, celebrar acuerdos y 
otros. 

La titularidad de la personeria juridiea la ejerce el Consejo de Mi
nistros del MERCOSUR, siendo que Ia funcion de negociar y firmar 
acuerdos puede ser delegada por mandato expreso." Esta nueva es

26.	 Situaci6n del MERCOSUR. Ministerio de Relaciones Exteriores, Direcci6n General de 
Asuntos Econ6micos, Montevideo, jUlio.1995 
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tructura institucional permitio al bloque del MERCOSU R negociar 
con terceros paises y subregiones 

FI Protocolo de Ouro Preto por eJ cual se crean las instituciones 
que rigen organicamente al MERCOSUR, es de caracter indefinido y 
viene a ser parte integrante del Tratado de Asuncion. Sin embargo, 
para modificar alguna de sus instituciones 0 sus funciones, los socios 
tienen facultad para revisarlas, previa convocatoria para discutir su 
conveniencia." 

La nueva estructura institucional establece originalrnente seis or
ganos: 

I) Conscjo del Mercado Comun (CMC), que constituye el organo 
superior del MERCOSUR al cual incumbe la conduccion politica 
del proceso y la toma de decisiones para asegurar el cumplimien
to de los objetivos. Esta integrado por los Ministros de Relaciones 
Exteriores y Economia de los cuatro raises. 

2) Grupo Mercado Comun (GMC), es el organo ejecutivo y esta in
tegrado por cuatro miembros titulares por pais (obligatoriamen
te Relaciones Exteriores, Economia y Banco Central) 

3) Comision de Comercio (CCM), organo encargado de asistir al 
GMC, que tiene por competencia velar por la aplicacion de los 
instrurnentos de politica cornercial comun y seguir todos los as
pectos relacionados con el comercio intra MERCOSUR y con ter
ceres paises. Esta integrada por cuatro miembros titulares y es 
coordinada por los Ministerio de Relaciones Exteriores. 

4) Comision Parlamentaria Conjunta (CPC), es el organo de repre
sentacion de los Parlamentos de los Estados Partes: sin perjuicio 
de poder remitir recomendaciones al Consejo sobre cualquier te
rna vinculado al MERCOSUR, sus principales funciones son ace
lerar los procedimientos intemos correspondientes en los Esta
dos Partes para la pronta entrada en vigor de las norrnas ernana

27,	 Tornado de: "EI Mercosur Explicado: Cuatro parses y un mercado cornun" CARl, edic, 
prefiminar, Buenos Aires. FraternalPPC 
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das del MERCOSUR y que reguieran aprobaci6n legislativa na
cional. Asimismo coadyuvara en la armonizacion legislativa que 
requiera el proceso de integraci6n. Estara integrada por igual nu
mero de miembros de los Parlamentos, dejandose librada a la 
CPC la elaboraci6n de su reglamento. 

5)	 Foro Consultivo Econ6mico Social (FCES), que es e16rgano con
sultivo de representaci6n de los sectores econ6micos y sociales. 
Tiene funci6n consultiva y se manifiesta mediante" Recomenda
ciones" al Grupo Mercado Comun. Esta integrado por represen
tantes de cada Estado Parte. 

6)	 Secretaria Administrativa del MERCOSUR (SAM), es el 6rgano 
de apoyo operativo de todo el sistema del MERCOSUR, ya no del 
Grupo Mercado Comun como temporariamente se Ie asign6 en el 
Tratado de Asunci6n. Es el unico 6rgano con sede permanente y 
la misma se estableci6 en Montevideo. La Secretaria es la encar
gada de mantener el archivo oficial de la documentaci6n del 
MERCOSUR: editar un Boletin Oficial y efeduar las traducciones 
autenticas, Tambien informara regularmente a los Estados Partes 
de las medidas implementadas por cada pais para incorporar a 
sus ordenamientos juridicos las normas ernanadas por los 6rga
nos. Estara a cargo de un Director electo por el GMC y designa
do por el Consejo con mandato por dos afios, 

A partir del Protocolo de Ouro Preto tambien se institucionaliza
ron otros 6rganos auxiliares, tales como: 

La Reuni6n de Ministros de Economia y Presidentes de Bancos 
Centrales, cuya funci6n es analizar dentro del marco de su compe
tencia el proceso de formaci6n del MERCOSUR y formular orien
taciones al Grupo Mercado Cornun, 

La Reunion de Ministros de Educaci6n para coordinar las politicas 
educativas de los cuatro paises, 

La Reuni6n de Ministros de [usticia, encargados de proponer al 
Consejo medidas tendientes a la conformaci6n juridica entre los 
Estados Partes; 
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La Reunion de Ministros de Trabajo para coordinar las politicas 
laborales; 

La Reunion de Ministros de Agricultura, 

La Reunion de Ministros de Salud; y, 

La de Ministros de Cultura, para tratar y resolver temas de su 
competencia siempre dentro del marco del GrupoMercado Co
mun, 

En el Tratado de Asuncion de 1991, ya quedo contemplada la po
sibilidad de constituir otras reuniones a nivel de turismo, medio am
biente, ciencia y teenologia y de culture, con participaci6n de diferen
tes funcionarios de los Estados Miembros del MERCOSUR, pero es a 
partir del Protocolo de Duro Preto que quedaron institucionalizadas 
estas reuniones. 

Para la puesta en practice de las normas queregiran los distintos 
organos del MERCOSUR, el mismo Protocolo establecio un sistema 
de aplicacion intema que determina la obligatoriedad decumplirlas. 
Estas norrnas deberan ser adoptadas en consenso y con la presencia 
de los representantes de los Estados Partes, bajo el compromise de 
hacerlas cumplir en sus respectivos territorios. 

Asimismo, se mantiene como sistema de solucion de controver
sias, el Protocolo de Brasilia del17 de diciembre de 1991 con el agre
gado de que, todas las controversias que surjan sobre la interpreta
cion, aplicaci6n 0 incumplimiento de las Directivas de la Comision de 
Comercio tarnbien se incluyen en el mismo sistema. 

En cuanto a la parte [uridica de este proceso subregional, quedo es
tablecido que el Mercado Conuin del Sur debe sujetarse tanto al Tra
tado de Asuncion y su afiadido el Protocolo de Ouro Preto y a la Aso
ciacion Latinoamericana de lntegracion que se basa en el Tratado de 
Montevideo de 1980. Al respecto, retomamos, 10 que Antonio Jose 
Antunes serialaba en su entrevista para este trabajo: "MERCOSUR 
tiene una doble realidad juridica, tiene el Tratado de Asuncion y tie
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ne el Acuerdo de cornpleruentacion economica nurnero 18, dentro de 
ALADI. El Tratado de Asuncion tiene una traduccion [ur idica "aladi
na", pam justa mente adquirir la proteccion juridica junto a la Organi· 
zacion Mundial del Comercio, OI\1C que es el Acuerdo de cornple 
mentacion ecoriomica nurnero 18, como habia antes el nurnero 14 so
lamente entre Argentina y Brasil, esle era solo dentro de ALADJ, no 
habia un tratado especifico". 

Avances de la Integracion 

Desde la firma del Tratado de Asuncion en 1991, los pa ise s miem
bros del MERCOSUR han logrado un acelerado avance en el proceso 
de integracion. especialmen Ie en 10 referenre al establecirniento de 
una zona de libre comercio, de una union aduanere cuyo reto es 10 
grar su perfeccionamiento, para dar paso a la construccion de un mer
cado comun con libre circulacion de bienes, servicios, capitales y per
sonas que incluya la coordinacion de las polfticas macroeconomicas y 
la armoruzacion de las legislaeiones nacionales, En estos cinco afios, 
uno de los mayores logros ha side la creacion de un marco juridico
institucional, que le de caracter de organismo intergubernamenta1a I 
MERCOSUR. 

A partir de 1995 y una vez cumplidos los plazas para la zona de li
bre comercio, el Grupo Mercosur adopto un sinnurnero de decisiones 
aprobadas pOI' los respectivos Ministerios de Relaciones Exteriores 
y / 0 Economia, a los que se vienen sumando centenares de resolucio
nes de naturaleza mandatoria. 

Entre los acuerdos de mayor importancia adoptados en 1995, se-
gun el informe de IRELN8

, se pueden destacar los siguientes: 

El Protocolo de Armonizacion de Normas de Propiedad lntelec
tual que busea legislaciones comunes en el area de marcas, normas 
de origen y patentes. . 

Protocolo de integracion educativa yrecanocimiento de certifica
dos, titulos y estudios de nivel primario y medio no tecnico. 

28.	 El Acuerdo Interregional de \a UE y el MEACOSUA. Un informe IAELA, 14 de 
septiembrede 1995 
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Protocolo de integracion educative para la forrnacion de recursos 
hurnanos a nivel de post-grado entre los paises miembros del Mer
COSUf 

Protocolo de lntegracion Educative, que trata del reconocimien
to de titulos universitarios para estudios de post-grade en las uni
versidades del Mercosur. 

Protocolo de integracion Educative y revalida de diplomas, certi
ficados, titulos y reconocimiento de estudios de nivel medio. 

Nueva estructura del Grupo del Mercosur (diez subgrupos de tra
bajo), Grupo "ad-hoc" que trata de servicios, aspectos instituciona
les, Mercosur-ALADI, MERCOSUR-OMr v un Cornite de Coope 
racion Tecnica del Mercosur, 

Dentro de las perspectivas del Acuerdo de Integracion Economica 
del MERCOSUR se encuentran las relacionadas con la posibilidad 
de ampliarse 0 asociarse a nuevos paises 0 regiones geogrMicas 
"Ell este ambito de interes se destaca principalmente la motivacion 
del MERCOSUR por afianzar su vinculo economico con el resto de 
los paises miembros de la ALADl y con Ia Union Europea'?". 

Como se sefialo anteriormente, el MERCOSUR esta sujeto a la ba
se juridica de la ALADI, es decir al Tratado de Montevideo de 1980. 
Dentro de este marco se establece que un Acuerdo de Cornplementa
cion Economica, ACE, "puede ser constituido a 10 menos bilateral
mente, pero a condicion de que sea abierto, previa negociacion, a la 
adhesion de los restantes miembros de la ALADI que manifiesten in
teres en ello". No obstante la plena validez de esta disposicion, el 
ACE No. 18 precisa que Ia adhesion de otros miembros se regira con
forme a 10 dispuesto en el Tratado de Asuncion, donde se especifiea 
que las solicitudes de adhesion de los paises de la ALAD1, que for
men parte de esquemas de integracion subregional 0 extrarregional, 
seran examinadas no antes de cinco alios de la vigencia del MERCO
SUR, tiempo que correspondia al periodo de transicion. Esto implica

29.	 Evoluci6n, analisis y perspectivas del Mercado Comun del Sur CEPAL Comisi6n 
Econ6mica para America Latina y el Caribe. CEPAL. enero. 1997, p. 43 
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ba que en el intertanto no se negociaria con Bolivia, Colombia, Ecua
dor, Peru y Venezuela, por ser estos paises miembros del Grupo An
dino (GRAN), ni con Mexico, que formaba parte, junto a Canada y Es
tados Unidos, del Tratado de Libre Comercio de America del Norte 
(TLCAN)"JO. 

Dentro de este contexto, el unico pais que podia adherirse al MER
COSUR durante la fase de transicion era Chile, por 10 que mediante 
negociaciones que comenzaron en 1994, se logro un acuerdo, de aso
ciacion comercial entre este pais y el bloque subregional. 

Acuerdo Interregional entre la Union Europea 
y el MERCOSUR: 

El 15 de diciembre de 1995, los bloques regionales situados en los 
dos distantes continentes, firmaron un Acuerdo Marco Interregional 
de Cooperacion que cubre aspectos economicos, industriales, cientifi
cos, institucionales, politicos y culturales 10 que signifiea unespacio 
de dialogo que pretende facilitar el intercambio reciproco de produc
los. Con ella, se establecen las bases para determiner las negociacio
nes conducentes a conformar una Iiberalizacion comercial, que si bien 
no establece fechas, queda entendido, segtin declaraciones oficiales 
de ambos bloques, que el proceso comenzaria una vez que el MER
COSUR consolide su union aduanera. 

La propuesta de firmar un acuerdo interregional de cooperacion 
comercial y economica con el M ERCOSUR, refleja el interes del blo
que europeo por asegurarse un acceso preferencial a los mercados 
emergentes de America Latina, cuyo potencial es comparable al de al
gunos paises de Asia. Desde la optica europea, una mayor presencia 
del bloque en Latinoamerica Ie es favorable pensando en la posibili
dad de constituir un bloque hernisferico que facilite ellibre comercio 
y que este estructurado por todo el espacio y la poblacion de Ameri
ca Latina. 

Asimismo, la Union Europea considera que el Acuerdo de Integra
cion Economica (AlE) de los paises Iatinoarnericanos podria ser en el 

30. Idem 
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siglo venidero. uno de los mayOl'es mercados emergentes del mundo 
y que al estrechar sus relaciones economicas con el MERCOSUR, se Ie 
abren nuevas opciones, una vez que a este mercado comun se unan 
otros miembros, En septiembre de 1995, el Instituto de Relaciones Eu
ropeo-Iatinoamericanas, sostenia en su informe que junto con el 
MERCOSUR, Chile y Mexico son los socios mas dinamicos como 
mercado para el conjunto de sus exportaciones, 10 cual era el justifica
tivo de la Union Europea para preveer acuerdos similares con los dos 
paises antes mencionados. 

El informe en referencia sefialaba que "EI MERCOSUR se ha per
filado como un importante mercado internadonal: es la segunda 
union aduanera y el cuarto poder econornico del mundo despues de 
la UE, el Tratado de Libre Comercio de America del Norte (TLCAN) 
y [apon. EI Mercosur es responsable de un tercio del comercio exte
rior y recibe un 40% de inversiones extranjeras directas (lED) de la re
gi6n. Por su potencial, el MERCOSUR atrae a otros probables socios, 
y reeientemente se ha abierto la perspectiva de crear un Area de Libre 
Comercio Sudamericana (ALCSAt con el Grupo Andino (GRAN) y 
posiblemente con Chile" .. Ii 

Por otro lado, en la perspective de la Union Europea, el MERCO
SUR resulta un socio que mantiene una cierta estabilidad pues sus re
gimenes han entrado en un proceso claro en pro de la democracia, la 
paz, el respeto a los derechos humanos, a la vez que han emprendido 
en algunas reforruas estructurales relativas a la inversion extranjera y 
a las condiciones del comercio exterior, ]0 cual ha permitido centro
lar la hiperinflacion y lograr indices de crecimiento de alrededor del 
5%. 

A partir de 1995 surgieron varias iniciativas a nivel de paises, es 
ast que Brasil, como respuesta a la crisis causada por el denominado 
"Efecto Tequila" propuso un "sistema monetario MERCOSUR", simi
lar a] del esquema de Europa, que tienda a disminuir 0 evitar las no
CiVClS fJuctuaciones monetarias que afertan radicalmente a los proce
50S de mlegr<1cion. Por su pilrle. el UruglldV abrio las posihilidades a 

------'" 
31 Informe de/IREtA 
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la libre circulacion de personas, emitiendo un pasa porte con Ia porta 
da "Mercosur", Asirnismo, para elaborar una futura agenda del blo
que subregional, en la vm Cumbre celebrada en Asuncion, en agos
to de 1995, se acordo elaborar un Plan de Accion basta el afio 2000. 

Perspectivas del MERCOSUR hacia el afio 2000: 
EI nuevo plan de accion. 

La necesidad de ir fortaleciendo el Mercado Comun del Sur, ha 
obJigado a la arnpliacion de acciones para consolidar el marco inte
gracionista. En: los ultirnos meses de 1995, el Grupo Mercado Comun 
entrego al Consejo del Bloque el Prograrna de Anion del MERCO
SUR hasta el afio 2000, tarea que Ie fuera encargada e14 de agosto del 
mismo afio, de acuerdo a la Decision No. 6/95 del Tratado de Asun
cion denominado "Mandato de Asuncion para la Consolidacion del 
Mercado Comun". 

Luego de la evaluacion sobre el estado de situacion del proceso y 
de los resultados de la labor ejecutada por los organos dependientes 
del Grupo Mercado Comun y de otras instancias negociadoras"se de
sarrollaron los objetivos y las lineas de accion que orientaran las ne
gociaciones tendientes a afianzar y desarrollar el esquema de integra
cion, que se desarrollaran dentro del marco del Tratado de Asuncion 
y del Protocolo de Ouro Prete'?', cuyos planteamientos reflejan la vo
luritad politica manifiesta por los gobiernos de los cuatro paises. 

El objetivo estrategico y central de este nuevo programa tiene dos 
temas principales:"la profundizacion de Ia integracion a traves de la 
consolidacion y perfeccionamiento de la Uni6n Aduanera y la inser
cion regional e internacional del MERCOSUR" en un contexto de re
gionalismo abierto. 

El esquema general del nuevo programa de accion es el siguiente: 

32.	 Programa de Aeci6n hasta el ano 2000. MERCOSUR 2000, Decision 9195. Cuaderno 
de Negocios Internaeionales e Integraci6n. Universidad Cat6lica del Uruguay. Nov 
Die.,1995, Aflo 1, No.5. 
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1.	 CONSOLIDACION Y PERFECCIONAMIENIO DE 
LA UNION ADUANERA 

1.	 La conso lidacion del Iibre comercio y Ids condiciones de com
petencia intra-Mercosur, 

1.1.	 Regimen de adecuacion 

1.2.	 Eliminacion y armonizacion de restricciones y 
medidas no arancelarias: 

a. Reglamentos y normas tecrucas 

b. Reglamentos sanitarios V fitosanitarios 

13.	 Politicas puhlicas que distorsionan 1<1 compehtivrdad 

1.4	 Defensa de la competencia 

1.5	 Defensa del consumidor 

2.	 Perfeccionamiento de la Polftica Comercial Comun 

2.1	 Implementacion de los instrumentos ya acordados: 

a.	 EI arance1 externo comun 

b. Aspectos aduaneros 

2.2	 Nuevos instrumentos comunes de politica comercial: 

a. Reg1amento contra practices desleales de cornercio 

b. Reglamento sobre salvaguardias 

c. Politicas comerciales sectoria1es 

(1) Industria automotriz 

(2) Industria azucarera 

3.	 EI desarrollo juridico-institucional 

3.1	 E1ambito jurisdiccional 

3.2	 Funcionamiento de las instituciones 

3.3	 Normativa de funcionamiento de los 6rganos 

3.4	 Organizaci6n de la Secretaria Administrativa del 
MERCOSUR. 
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II. LA I'ROFUNDIZACION DEL PROCESO 
DE INTEGRACION 

1. La marcha hacia el Mercado Cornun 

1.1	 A gricu Itura
 

1.2	 Industria
 

1.3	 Mineria
 

1.4	 Energia
 

1.5	 Servicios
 

1.6	 Comun icaciones
 

1.7	 Transporte e lnfraestructura
 

1.8	 Turismo
 

1.9	 Asuntos Financieros
 

1.10	 Asuntos Tributarios
 

1.11	 Politicas Macro-econornicas
 

2. El re lacionamiento externo del MERCOSUR 

2.1	 La Organizacion Mundial del Cornercio
 

2.2	 La ALADI
 

2.3	 La Union Europea
 

2.4	 La lntegracion hernisferica
 

2.5	 Relaciones con los EEUU y el NAFTA.
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3.6 Ciencia y tecnologia 

3.7 Propiedad intelectual 

3.8 Cooperacion policial 
3.8 Migraciones 

. Para tener una idea mas amplia sabre que se espera de cada UIlO 

de los items, presentamos como anexo el Programa que contiene el 
desarrollo de los objetivos de este Plan de Accion. . . 

La expansion del MERCOSUR: Avances 1996 

Dentro del marco de acciorr planificado hacia el ana :2.000, en ~I 
MERCOSUR se han iruciado una serie de nuevos acuerdos con mir~s 
a la ampliacion del proceso de integracion. 

En 1996, uno de los aspectos mas irnportantes de la expansion del 
proceso integracionista del Cono Sur, ha sido e1 Acuerdo de Cornple
rnentacion Economica firmado. en e] marco de A LADL por Chile, eJ 
30 de septiembre. Este documento contiene una parte normative so
bre regimen de origen, solucion de controversies eintegraciori fisica. 
adernas de doce anexos referidos al programa de liberacion comer
cial. medianteel cual se llegara,en tiempos diferentes, al libre comer
cio de bienes entre los cinco parses. En cuanto a la parte judd ica en es
te Acuerdo se.seftala 10que a este respecto dijo en su entrevista eJ Ern
bajador Antunes: "MERCOSUR con Chile, no tiene autoriomia Clll110 

Tratado, sino que vive como Acuerdo de Complernentacion Econo
mica ruirnero 35 dentro de esta asociacion. Es un acuerdo puente en
tre una subregion y un pais que ya participaba de muchos otros 
acuerdos bilaterales de integracton, ya que Chile bene acuerdos COil 

Venezuela, con Colombia y con Ecuador, mediante convenios b ila te
ra les y 10 de ahora es una negol-iacloll de un pais COil un bloque. i's 
decir Chile-MERCOSU a.: 

En este rnisrno ano se suscribio tatnbien un nuevo instru mento ju
ridico, entre el MERCOSU R Y Bolivia. el cual t iene por objeto rernar
car I" intenei6n de conlinuar avanzando ell la perspedivd de co nsti
tuir una zona de lihre co mcrcro. 



Asimismo, dentro del marco de la ALAD!, se ha venido trabejan
do en la negociaci6n de nuevos acuerdos bilaterales con otros palses 
delContinente, tales como Ecuador, 'Peru y Venezuela, cuyas nego
ciaciones han registrado un grado de avance menor, aunque se han 
incentivado notoriamente, mientras quelas conversaciones con Co
lombia estuvieron en sus fases prelirninares. Tambien el MERCOSUR 
realize negociaciones con bloques establecidos como la Union Andi
ria, el NAfTA e inclusive, como ya se ha anticipado.con.Ia Union Eu
ropea. 

Por otro lade se concretaron diversas reuniones, tanto ;:1 nivel de 
Presidentes CODlo a nivel de Ministros de Relaciones Exteriores, Eco
nomia y afines, cone} fin de continuer trabajando en acuerdos para Ia 
afirmacton del proceso en el que estan involucrados los cuatro raises, 
y asimistno, aunque no con el ritmo que se ha trabajado para Ia inte
gration economica, en el campo socio-cultural, educative, de medio 
arnbiente, ciencia y tecnologfa yotros, se han dado reuniones y semi
narios deshnados it discutir la parttcipacion de los paises del MER
cosURen proyectos.conpmtos, 

En el campo, de la comunicacion ha existido gran inquietudpor 
contribuir eafirmar el proceso; sin embargo, los resultados no fueron 
totalmente satisfactorios, a pesar de que, CQn este animo,se realizaron 
varias reuniones Internacionales y de los pafses signataries, eon la 
participacion de periodistas y expertos en integracion en el MERCO
SUR como, por ejemp10, las convocadas por el CEFIR en Montevideo, 
por el CARl en Buenos Aires, e11NTERCOM en Sao Paulo y Lortdri
na, entre otras. 

Ultimossucesos-1997 

EI acelerado proceso integracionista del MERCoSUR continuo 
trascendiendo sus fronteras mas ana de los cuatro proses del bloque. 
Como se habfa ya fijado en el Protocolo de Ouro Prete, las negociacio
nes tanto entre paises como entre bloques siguieron SUCUTSO luego de 
las reuniones celebradaspara tratar de llegar a nuevosacuerdos bila
terales. 
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Los Presidentes de Argentina, Carlos Menem; de Il)rasil" Fernando 
HenriqueCardosorde Paraguay, Juan Carlos Wasniosy; y, de Uru
guay, julio Marfa Sanguinetti, reafirrnaron en el rnes de junio, en la 
Cumbre del MERCOSUR celebrada eri Asuncion, los objetivos de la 
integracion regional, que generara, segun ellos, 'una nueva sociedad 
mas igualitaria y desarrollada. 

La idea, segun el jefe de Estado uruguayo, es que las naciones que 
conforman el MERCOSUR no se queden unicamente en una zona de 
libre comercio 0 de union aduanera, sino que se lIegue a Ia conforma
cion de un bloque compacta cuyo objetivo debe ser la construccion de 
un verdadero mercado cornun, para 10 que" vamos a seguir aplicados 
con ernpefio, para avanzar mas aUa de la liberacion de las restriccio
nes comerciales entre nosotros y la fijaciort de aranceles de relaciona
miento con terceros mercados". De igual modo, el presidente de Ar
gentina destaco, en Ia mencionada reunion, que los organismos del 
MERCOSUR trabajan intensamente para consolidar definitivamente 
el librecomercio y advirtio que se precise establecer las condiciones 
de competencia intraMERCOSUR y la eliminacion de las restricciones 
no arancelarias, £1 mandatario subrayo que" Argentina ya complete 
una aperture de su mercado de servicios con los consabidos benefi
cios a los proveedores del MERCOSUR y esperamos que tos demas 
SOC105 hagan 10 posible para equtpararse al nivel de la aperture que 
iruciamos".33 

El presidente brasilefio, Fernando Enrique Cardoso, pot su parte, 
coincidic en las apreciaciones de su colega argentino, aunque argu
mente que "entre los gobiernos de la region no hay otro 1enguaje que 
el de la franqueza". Por otra parte, admitio que su pais todavia no ha 
logrado llevar las transformaciones de la estructura estatal a Ia velo
cidadque le gustaria. Segun Cardoso, el MERCOSUR 5~ ha vuelto 
mucho mas que una discusion de aranceles para avanzar hacia una 
integracion tarnbien politica. Sefialo que <res dificil darse cuenta de la 
participacion de la ciudadania en las decisiones, pero en breve vamos 
a agregar como una marca del MERCOSUR, no solamente la integra

-33. Tornado de varias netas deprensade la Agenda ErE" 

77 



cion econorrnca. sino tambien vamos a .dernostrar £II mundo que cam
biarnos nuestras sociedades para volverlas mas igualitarias". 

Una de las ultimas acciones del bloque del MERCOSUR es el 
Acuerdo adoptado pOl' los cuatro paises con 1£1 Comunidad Andina 
(Peru se encoritraba temporalmente retirado) para consolidar una zo
na de libre comercio entre ambos bloques. Segun se conocio, pOI' los 
despachos de la Agencia EFE de noticias del mes de julio, los repre
sentantes de los paises del Mercosur y de Ia Comunidad Andina, 
acordaron en Montevideo fijar un plazo de diez anos para conso lidar 
una zona de libre comercio entre ambos bloques. EI siguiente paso se
ra el intercambio, antes del 20 de agosto, de las listas de productos 
con las desgravaciones arancelarias (retiro de impuestos) que les faci
litara la creacion de la zona libre. EI acuerdo fue adoptado pOI' ocho 
de los nueve paises de ambos bloques en la ronda negociadora, en el 
que se excluyo Bolivia pOI' tener firrnado ya un acuerdo de comple
mentacion econornice con el MERCOSUR, £II igual que sucede con 
Chile. 

Enla ultima reunion de Montevideo se mantuvieron diferencias 
sobre el alcance y el contenido del acuerdo. Todavia hay divergencias 
sobre algunos de los puntos de 1£1 parte nor mativa del acuerdo que 
ambos bloques confian en firrnar antes de fin de ano. Segun transcen
dio en la ultima reunion de Montevideo, uno de los cap itulos donde 
I11dyores desacuerdos existen es el de nor mas de origen, pues MER
COSUR defiende ~111e pard reconocer a un producto como proceden
te de una deterrninada zona de origen, un 60% de sus componentes 
debe ser nacional. mientras que los andinos preconizan un porcenta
je del 50%, aunque en un inicio era del 40%. 

En 10~1ue ambas partes estan de acuerdo, y asi quedo reflejadoen 
Id mencionada reunion, esen negociar "bloque a hloque" 10 que se 
refiere a, la parte normative: y. en cambio. 1£1 negociaci6n de la parte 
cornercial hacerla bajo la formula "cuatro mas uno" es decir los cua
t ro parses del Cono Sur con cada uno de los andinos. Para analizar los 
avances y lasd ivergencias que existen en esta negociacion se realizd 

ra una nueva cita en la ciudad de Lima. Peru, en agosto de 1997, ra 
ra defirur los grupos y listas de productos ~lue sE':intercambidJ'dll (011 
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los similares del Mercado. Antes de esta decision, a finales de julio, se 
reuniran tarnbien en Lima los representantes del Grupo Andino con 
el objeto de hacer definiciones sobre el misrno tema. 

Cabe sefialar que uno de los puntos que han provocado mayor dis
cusion tanto al interior de los paises del MERC05UR, como en la ne
gociaci6n de este bloque con la Union Andina, es la referente al sec
tor agricola en el cual no se ha logrado un acuerdo final. Este es uno 
de los aspectos daves que ha impedido avanzar ala consolidacion de 
la integracion subregional. 

MERCOSUR Y el ALCA 

En el modelo de globahzacion de la economia que ha marcado el 
desarrollo de los paises en los ultimos anos obligandolos a formar 
bloques subregionales, tam bien ha surgido el interes de los Estados 
Unidos por lograr la consolidaciori del Area de Libre Cornerciode las 
Americas, que vendrra a ser la ampliacion de los .acuerdos del NAF
TA, (conformado por Canada, Estados Unidos y Mexicojatodos los 
paises de America Latina y el Caribe. ... 

La idea de este gran bloque continental nacio en la Cumbrede las 
Americas, celebrada en Miami en 1994, con la participaci6n los Jefes 
de Estado de 34 paises, exceptuando Cuba. AlIi se decid io dar los pa
sos que sean necesarios para que hasta el ano 2005 se definan las re
glas que permitan el establecimiento de una zona de libre cornercio 
desde Alaska hasta Tierra de Fuego" Pam la concrecion de esteme
gabloque se han realizado tres reuniones a nivel de Ministros de In
dustrias y Comercio de las Americas, en Denver, Estados Unidos; 
Cartagena de lndias. Colombia; y, Belo Horizonte, Brasil; quedando 
previstas tanto una nueva reunion ministerial en Costa Rica, comola 
segunda Cumbre de Presidentes de las Americas, en Santiago de Chi:" 
Ie en 1998. 

En la reunion de Ministros de Cornercio del Hemisferio Occiden
tal en el marco del ALe A, realizada en el mes de junio de 1997, en Be": 
10 Horizonte, a la Llue asistieron los paises del MERCOSUR; Argenti
na, Brasil, ParagudY, Uruguay, Chile y Bolivia. se trato sobre las con
diciones en las 'lue este bloque regional se integraria al bloque conti
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neural. Los criterios de los representanu-s del MEI~( OSUR tue rort 

unanimes en el senlido de [ortalecer y dar prroridad al desarrollo del 
bloque para negociar las futuras eta pas COil el ALCA, "privilegiando 
antes que nada la indispensable concertacion y unificacion de esfuer
zos de todos los pafses de America del Su 1'''. 

El nuevo Ernbajador de Argentina en los Estados Unidos, Diego 
Guelar, da una vision positive sobre la reunion en referenda al sefia
lar en una entrevista concedida a la revista Sucesos: "En Belo Hori
zonte empezamos a mostrar una decision del Mercosur de negociar 
en el ALCA efectivamente como grupo de paises. Estamos empezan
do a. negociar nuestro acuerdo con la Union Europea. Creo que el pa
norama tanto en ter minos de crecirniento, inversion, desarrollo en 
nuestra region va a ser muy promisorio" POI' otro lado senala el ":111 
bajador que no se trata de una perdida de competitivrdad. sino ljue 
JJ se trata de una negociacion en donde cada bloque expondra sus res
pectivos planteos y luego buscarernos la forma de acordarlos. Yo no 
creo que haya resistencias a esto. Lo que existe es una etapa prepara
toria donde cada uno muestra algunas cartas y no otras, Y nos vamos 
a adapter porque ya somos socios de los Estados Unidos. Con Esta

dos Vnidos somos sodos, aliados, amigos y no tenemos una instancia 
de confrontacion"." 

A estas expresiones debemos aiiadir que 10 importante es que el 
MERCOSVR logre afianzar el proyecto de integracion, como bloque 
regional, en el ya estan inrnersos seis paises, para poder llegar a ne
gociadones conjuntas tanto con el A LCA como con la Union Europea. 
Solo ese fortalecimiento nos permitiria negociar sin tener que ceder 
los espacios ganados en el rapido proceso que se ha venido dando, 
tanto en 10 economico como en 10 social, desde la firma del Tratado 
de Asuncion de 1991. 

Vnas negociaciones asi igualitarias y sin imposiciones de grupos 
mas fuertes a grupos menores, sedan la garantia para lograr aquel an
helo de una segunda independencia que permita llegar a consolidar 
el anhelo de una "Patrie Grande Latinoarnericana" 

34. Revista Sucesos, Argentina. Informacion Internet 
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CAPITULO CLJARTO 

CLAYES DEL PROCESO DE INTEGRACION 

EI nivel de desarrollo y los avances que ha registrado el proceso de 
lntegracion de MERCOSUR, hacen necesario establecer algunos ele
mentos claves capases de explicar los porques de su relativo exito en 
comparacion con los otros esquemas continentales. Estas claves son 
las siguientes: 

1.	 Consciencia de los Estados Miembros sobre 
la necesidad de la Integracion. 

Se puede afirrnar que existe un buen nivel de consciencia, en los 
cuatro estados miembros de MERCOSUR, sobre la necesidad de inte
grar sus economies y dernas factores para enfrentar el actual proceso 
de globalizacion. Practicarnente, desde sus inicios en 1985, la Declara
cion de Montevideo dernostro la presencia de esa voluntad politica al 
sefialar entre sus objetivos "el creciente usufructo comun del rnerca-
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do latinoamericano med iante la inteusificacion progresiva de los in
tercambios reciprocos" ". 5imilares criterios se encuentran en los mul
tiples documentos impulsadores del proceso, ya sean estos acuerdos 
bilaterales, acuerdos totales, 0 declaraciones oficiales. 

La fuerza poblacional, productive, industrial y comercial del Bra
sil, en primer lugar, asi como la de Argentina, con sus altos e impor
tantes indices econornicos y humanos, han hecho que estos dos pai
ses, superando sus diferencias historicas, busquen una nueva relacion 
que les permita competir con los grandes grupos y potencias desarro
llados. Es asi que se han ida superando las situaciones de confronta
cion y rivalidad que distanciaba a estos dos centros de poder en el Co
no Sur hasta lIegar a la Declaracion de Asuncion en la cual, junto con 
Paraguay y Uruguay, se formalizaron acuerdos de caracter perma
nente y con objetivos, como ya se ha visto, que estan orientados hacia 
el desarrollo compartido con rniras al futuro. 

Si bien en Argentina y Brasil existen intereses economicos claros y 
posibilidades industriales y financieras ciertas, los otros dos paises se 
encuentran geograficamente inmersos en el esquema y, al estar carac
terizados por economias debiles y procesos industriales retrasados, 
no pueden aislarse de sus vecinos mayores y mas bien han optado 
por unirse a ellos en razon de su supervivencia. 

Por 10 tanto, aunque las motivaciones economicas pueden tener 
diversos origenes y corresponder a variadas situaciones. en la practi
ca, y ante la existencia vinculos tradicionales en otras areas, se esta 
fortaleciendo una conciencia suficienternente enraizada como para 
producir una voluntad politica de integracion, 

Este hecho se confirma en forma clara al analizar el pensamiento 
de varies personajes entrevistados para esta investigacion, en los di
ferentes paises y pertenecientes a diversos campos de actividad. 

En Brasil, var ios period istas y profesores universitarios corisulta
dos resaltaron esta situacion. Uno de ellos, el Decano de la Facultad 

35. Declaraci6n de MonteVideo. 2 de mayo de 1985 
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de COmUnlGKIOn SOCIal de la Universidad de Dos Sinos (Rio Grande 
do SuI), el Padre Pedro Gilberto Gomes S.J. dijo: "En primer lugar yo 
yeo el proceso de integracion del MERCOSUR como el futuro para 
nuestra America Latina, porque nuestros paises no tienen futuro sino 
es en un proceso de integracion del continente. Mas aun, ese es el fu
turo de America Latina. Veo al proceso de integracion como un reto. 
como un inicio, como un paso a una integracion mayor de Sur Ame
rica, en el que este el MERCOSUR, en que este el Pacto Andino, Cen
tro America, todos los paises." 

Esta opinion que rebasa los limites del MERCOSU R Y se proyecta 
como una opcion continental, fue cornplementada con la posicion de 
los periodistas Paulo Torino y Marcos Santuario, de Radio U NISINOS 
quienes estan conscientes de la importancia del proceso y de la acti
tud que han asurnido las sociedades frente a ellos. Para demostrar sus 
propuestas sostienen criterios que merecen resaltarse, como el de juz
gar al MERCOSUR como una iniciativa importante para que los pai
ses del Cono Sur puedan relacionarse entre ellos y el desarrollo de 
una mentalidad que se va ampliando en relacion a la posibilidad y a] 
deseo de integracion entre los paises, 

Similares conceptualizaciones sobre la conciencia existente respec
to de la integracion, encontramos en Argentina, donde Francisco Jose 
Pa pini, periodista del im portante diario La Nacion, reconoce que" sin 
duda Argentina ha sido uno de los paises que ha prol110V ido el pro
ceso de mtegraClon de-sde e! inicio - adem-is ~luP p or gravitaci6n COil 

Brasil son los prmcipales paises en el area - y ha participado con mu
cha decision en el proceso de integracion", por 10que se debe recono
cer los meritos del gobierno de ese pais al haber aceptado y luchado 
para que esto se consiga. Como dice Papini" Argentina tiene un pa
pel preponderante dentro del MERCOSUR, 10 tiene, 10 tuvo y 10 va a 
tener" . 

Desde otro punto de vista, el doctor Jorge Lavopa, Director del 
Provecto del Cornite de Asuntos lnterarnericanos del Consejo Argen
tino para las Relaciones Internacionales, CARl, afirrna <.jue "Hay un 
proceso que tiene un fuerte contenido en cuanto al impulso de los 
presidentes. al rrupulso politico que Ie dan los goberndntes y la sOUP



dad civil en este memento". Este experlo corrt mua ratificarido su en 
terio sobre la accion politica al recakar "v digo en este mornento por
que esta incorporandose cada vez mas masivarnente al proceso ... ya 
10 estan tornando como algo importante a niveles empresarios, inclu
so a niveles acadernicos, hay mucha dinamica, tanto en Iacu ltades, 
universidades argentinas, brasilenas, de los cuatro paises". 

No resulta sorprendenle que estas postures sean cornpartidas en 
los dos paises que son polos emergentes del proceso, ya que en ellos 
se dilucidan los mayores niveles de interes, especialrnente en el as
pecto economico. Lo que resulta mas notorio es que desde los otros 
dos paises menores, Paraguay y Uruguay, tambien las voces pro inte
gracionistas aparezcan y 10 hagan con mucha fuerza. 

En Paraguay, el mundo politico se encuentra iruplicado en el pro
ceso y comparte elcriterio de su necesidad vital. EI Presidente de la 
Camara de Diputados del Congreso, doctor Atilio Martinez Casado 
considera que esta es una situacion irreversible, ya que el MERCO
SUR es un desafio del "si 0 si". Otro politico, el Senador Victor Hugo 
Sanchez, hace un importante analisis, que merece la pena transcribir
se, porque significa apuntar a diversos aspectos que resaltan Ia vali
dez de la integracion: "En primer lugar diria que nosotros acompana
mos plenamente el proceso de integracion porque estamos viviendo, 
evidentemente, un periodo de globalizacion, como se 10 llama actual
mente y, por logica, se requiere de un esfuerzo mancomunado de los 
gobiernos y de los pueblos respectivos a los efectos de consolidar un 
frente comun para superar el aislamiento y ese concepto algo indivi
dualista de la regionalizacion, de los sentimientos nacionalistas que, 
ciertamente, su epoca de esplendor fue en el tiempo pasado y ya han 
sido superados." 

La consciencia de actuar dentro de MERCOSU R, segun el Senador 
Sanchez, suscita la atencion de otros paises de America que no esta
ban 0 no estan dun integrados y que 10 piensan hacer, como por ejem
plo Chile, Bolivia, Peru y otros paises del Pacto Andino. Fundamen
talmente, asegura, existe tarnbien la consciencia de la importancia que 
se atribuye al esquema como Mercado Comun. desde Europa, ya que 
la Comunidad Europea ha demostrado su intencion de volcar su coo
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pc-racion con los paises de America latina, pero en Iuncron d su cori

die-ion de miembros de MERCOSUR" 

Igualmente el Diputado Paraguayo Bernardino Cano Redil senala 
t]ue el MERCOSUR es una etapa absolutamente imprescindible del 
desarrollo regional en el intento de salir de un modelo de estructu ra
cion de pais feudal, 0 prernoderno, por 10 que existe el convencimien
to de que este proceso es absolutarnente inexorable, ya que constitu 
ye "mas 0 menos el ultimo vagon del tren y si no subimos a este va
gon perdemos el tren". 

Para dernostrar los efeetos validos de 1£1 integracion, desde otro an
gulo, el ya citado Senador Victor Hugo Sanchez resalta la accion to
mada por los gobiernos de los paises asociados frente a 1£1 crisis poll
tica que vivio Paraguay en 1996: "En primer lugar una de las expe
riencias politicas mas importantes ha sido el respaldo resuelto que ha 
recibido para su proceso de democratizacion. de los paises socios de 
MERCOSUR, como es el caso de Argentina, Brasil y Uruguay, cuan
do 1£1 crisis de abril que hemos tenido que afrontar, La respuesta de 
esos paises fue contundente en el sentido de sefialar de manera terrni
nante que el MERCOSUR es una asociacion de gobiernos dernocrati
cos, mejor dicho una asociacion de paises regidos por gobiernos de
mocraticos" . 

Es importante resaltar esa actuacion politica de los tres paises res
paldando el proceso democratico del cuarto socio. Mas alla de que £11
guien pueda considerarla como un acto de intervencionismo en la po
litica local, este hecho demuestra un verdadero compromise y una 
autentica decision de seguir adelante eliminando cambios no consti
tucionales que pueden significar escollos para el objetivo esperado, 

Desde otra optica y desde el Uruguay, Gustavo Barcelo, de la Ca
tedra Unesco de 1£1 Universidad Catolica afirrna sobre 1£1 integracicn 
para el Uruguay va a ser muy importante porque este pais tiene una 
vocacion tradicional hacia 1£1 integracion, 1£1 cual debe iniciarse, segun 
este experto, por la integracion cultural. Haciendo un analisis mas 
amplio y superando los criterios intra frontera, Efrain Manizze, del 
Sernanario La Busqueda. sostiene que "EI proceso de desarrollo de 
Mercosur se produce a raiz del carnbio de actitud que tuvieron histo
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rica mente el Brasil y Argentina que carnbiaron su criterio de confron
tacion por un criterio de cooperacion, a raiz de eso, a partir del ana 
1985, se comienza un proceso de acercarniento que se consolida con la 
presencia de Sarney y Menem en las presidencies y se acelera a partir 
de ese memento con la presencia de estas dos figuras". 

Por ultimo el experto Leonardo Pablo Hekimian sostiene que se va 
tornando conciencia de que el proceso es irreversible, pero que a me
dida que se va avanzando, implicando a mas sectores y afectando a 
mas intereses, surgen y se incrementan las dificultades. Este avarice 
del progreso y la presencia de mas dificultades que deben ser ubica
das como propias de un proceso de esta naturaleza. EI mencionado 
experto, en su analisis afirrna: "Cuando hablo del proceso de integra
cion hablo de un proceso multidimensional, es decir, un proceso que 
tiene una decision polltica al principio y un fin politico y que tiene 
connotaciones obviamente econornicas fundamentalmente, pero tam
bien juridicas, culturales, militares, estrategicas, etc." 

Las citas que se han transcrito y los criterios que se han recogido, 
demuestran que desde diferentes sect0 res: el periodismo, la politica. 
la universidad, el Estado, expresa la rnisma verdad clave: los paises, 
sus gobiernos y la sociedad civil, han comprendido que la integracion 
es eI desafio primordial de este momenta y que el esquema mercosu
riano es una experiencia para sus pueblos. La conciencia se hace cada 
vez mas palpable y, en consecuencia, el camino emprendido no tiene 
vuelta y mas bien debe ser potenciado dia a d ia. 

2.	 Existencia de una sociedad natural, geogrcifica y huma
na, que hace posible un proceso de entendirniento. 

"En verdad ex iste una historia com partida, una especie de socie
dad natural en estos paises" afirrua Atilio Martinez, sicndo un hecho 
cierto gul:' los cuatro paises coinciden geogrcifica e hrstor icarnente. 10 
cual permite la existe ncia de un proceso de entendimiento que posi
bilita la competencia y cornp lementarizacion de economias, que sirve 
de base para la union directa de amplias regiones de Brasil (los Esta
dos del Sur) y de Argentina, asi como de practicamente la totalidad 
de los otros dos paises miernbros. Esta sociedad natural se dernuc-stra 
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mas realista en la interrelacion humana y economica, a mas de que 
deja entrever las multiples posibilidades y ventajas existentes en otros 
campos. 

Las regiones de frontera, cuando cuentan con elemento humane 
compartido, pueden servir de base a los procesos de integracion, sin 
olvidar que pueden tarnbien serrnotivo de disputas territoriales y se
paraciones negativas. Es ast que niuchos autores estiman que Ameri
ca Latina constituye un basta espacio territorial totalmente fragmen
tado por fronteras impuestas desde el Siglo XIX, las cuales no solo 
que interrumpen la continuidad regional, sino que son Fuente de di
vergencias y competencias. 

Si se revisa la historia se encuentra que a partir de 1920 se cornien
zan a establecer formulas que permiten habilitar mecanismos de 
transporte y comunicacion entre los diferentes paises. Estas relacio
nes adquieren vitalidad a partir de la decade de los cincuenta en que 
se registra un auinento en los terrninos del comercio entre los estados 
del continente. 

Sin embargo, el modelo exportador en busca de mercados extrare
gionales y los confJictos de soberania existentes entre varios estados 
vecinos, convirtieron a las fronteras en un elemento de separacion, 
con leyes absolutarnente protectivas de los intereses economicos de 
cada pais, las cuales a su vez, dieron origen a otros procesos no lega
les, como el contrabando, que establece un sistema de relacion califi
cado como de "desordenado y caotico": los movimientos migratorlos 

soterrados; una serie de dificultades en el transporte de pasajeros y 
carga; y, en general dieron ocasion a conflictos frente al usa de recur
sos fronterizos. 

Esta realidad histor ica nos cementa el profesor brasilefio Eduardo 
Santos, Directur de la Escuela de Comunicacion y Artes, del SENAC, 
al afirrnar que las fronteras de los paises de MERCOSUR, son [route
ras naturales que fueron dernarcadas a traves de la histor ia y de 
acuerdo a las realidades de cada epoca desde la separacion de berms 
entre Portugal y Espana, pero que los pueblos son vecinos, unidos 
por la geografia, 10 que hace que se eleve el nivel de las disputes po,. 



10que consideran sus derechos, a peSd I dt" yue l om parten una m rsma 

realidad cultural, situacion que es diferente de 10 que paso en Europa 
donde han existido separaciones culturales muy Fuertes. 

En el fondo de toda esta problematica. como ya se ha visto. existen 
poblaciones, grandes grupos hurnanos, con caracteristicas estables 
que les perrniten desarro llar formas de convivencia dentro de un 
marco geografico definido y restringido, en razon de relaciones de 
trabajo, comerciales 0 familia res, mas alia de cualquier regulacion im
puesta por cada uno de los estados vecinos. Esta rea lidad fronteriza 
obliga a atender su actividad creando condiciones propias para su de
sarrollo y complementacion, 10 que se traduce en el establecimiento 
de politicas fronterizas especia les, sobre ternas comercia les y de circu
lacion de personas. 

La Frontera, ante esa realidad, no debe ser entendida como un ele
mento de separacion, sino como la posibilidad concrete de articular 
economias, manifestaciones culturales y relaciones humanas, asi co
mo la de significar el conjunto social adecuado para desarrollar mejor 
la organizacion co munitar ia y el aprovechamiento del espacio Fisico. 

La situaci6n actual, en cuanto a la integraci6n fronteriza, que per
mite hacer realidad a la sociedad natural de la zona, la explica el doc
tor Jorge Lavopa, quien asegura que "EI proceso de integraci6n que 
se ha dado en el MERCOSUR es un proceso que existia naturalmen
te", tanto es asi que cuando se mira el mapa se encuentra con que las 
variables que hacen al desarrollo, enfocandolo desde tina teoria siste
mica, estan ubicadas geograficamente en 10 que se denomina el eje 
Sao Paulo-Buenos Aires. En este eje se localizan "la mayor cantidad 
de habitantes de la rnisrna etnia, la mayor cantidad de industrias, la 
mayor cantidad de vias de cornunicacion a nivel aereo, terrestre y rna
ritimo y por supuesto, un mayor desarrollo econornico". Es necesario 
recordar que la pampa humeda argentina y la parte gaucha brasileiia 
constituyen el coraz6n del MERCOSUR, ya que del lado argentino se 
encuentran las provincias de C6rdoba, Santa Fe y Buenos Aires, que 
son las mas sincronizadas, y del lado brasilefio esta inmiscuido todo 
el Sur del Brasil que es tambien el mas sincronizado. Asi, nos dice el 
autor " dentro de la teoria sisternica teniamos las variables necesarias 
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para '-luI" esa zona fuera una de las zonas mas desarrolladas de Arne 
rica Latina: Sur del Brasil, Argentina, 1"1 eje que se llama Sao Paulo· 
Buenos AIres, es el que hene mayor cantidad de mdustria, mayor can
tidad de habitantes desde el punto de vista etruco similar forrnado 
por descendientes de europeos". 

En la entrevista, Lavopa expIica que historicarnente se ha produci
do el desarrollo en esa zona a partir de los prirneros afios de la con
quista, toda vez que el medio obligaba a una forma determinada de 
producci6n de la pampa hurneda, que devino en el aparecimiento, 
primero, de los saladeros, productores de "charque" (carne salada de 
res) que fueron las iniciales industrias, junto con lei del cuero, a las 
que se sumo la industria de los frigorificos. Todo eso fue provocando 
que la zona que va desde Bahia Blanca, pasando por Asuncion, en
trando al norte de Sao Paulo y bajando por todo el Atlantico forme el 
corazon del MERCOSUR. 

Otro entrevistado, el periodista Paulo de Tarso Ricordi, profesor 
de ClESPAL, analiza la relaci6n humana desde otro punto de vista 
como es el turistico y de propiedad ya que se esta dando, desde hace 
mas de 10 afios, una presencia de turismo originario en uno de los 
paises, Argentina, en el otro,Brasil. Asi explica que la playa de la ciu
dad de Santa Catarina se ha convertido en la playa de la gente de Bue
nos Aires, al punto de que los argentinos han adquirido muchas pro
piedades e inclusive se han localizado para residir en esa isla. La ex
plicaci6n para esta situaci6n, segun este entrevistado, es que" Rio 
Grande do SuI desde el comienzo, desde su historia, fue una posesion 
espa:ftola hasta el siglo pasado, entonces, es un territorio de frontera, 
de confrontacion militar, pero de integracion porque los guerrilleros 
de aqui lucharon por la liberaci6n de Uruguay". 

En consecuencia, entre Brasil y Uruguay existe una frontera seca 
en la cual hay familias que dividen su vida en los dos lades, por 10 
que "la integracion humana, de hecho se da en esta region y produce 
la necesidad de una intervencion mayor, de una mediacion mayor". 
Paulo de Tarso Ricordi al reconocer esta situaci6n humana de vecin
dad, tarnbien hace notar que esta region es la socialmente menos in
formada y menos preparada para la integracion ya que esta afectada 
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por un cierto patriotismo que busca defender intereses locales gene
ralmente de origen comercial, olvidando otros elementos como los 
que tienen que ver con la justicia, el desarrollo econornico, las comu
nicaciones, los cuales aun no son muy conocidos pese a que estos pue
blos conviven en contacto permanente. Entrando en detalle, el entre
vistado grafica la situacion sefialando que" por ejemplo en la fronte
ra con Uruguay esta la ciudad de Rivera en Uruguay y Santa Ana de 
Libramento en el Brasil, que la frontera es una avenida que divide las 
dos ciudades, que divide los dos paises y~ entonces, hay gente que vi
ve en Brasil y que estudia en Uruguay, y al contrario gente que vive 
en Uruguay y trabaja en tierras brasilerias, y puede irse a su easa pa
ra almorzar y retorna al Brasil. Unas veces duerme en un pais, otras 
en otro. Se queda en casa de un amigo por una fiesta a la que llego, 10 
cual significa que esta todo integrado de hecho" 

Como conclusion, se puede afirmar que la integracion fronteriza 
tanto natural como humana, no solo que ha tenido logros de caracter 
econ6mico, sino que ha desatado un importante movimiento politico 
por medio delcual se han superado las tradicionales discrepancies y 
recelos mutuos, y se ha emprendido en formulas de acercarniento y 
cooperacion. La integracion fronteriza resulta un instrumento apto 
para encarar proyectos y acetones que aumenten las relaciones econo
micasy sociales entre zonas y regiones nacionales contiguas, y mejo
ren la calidad de vida de los pobladores de estos territorios. Y este 
pensamiento resulta mas logico y valido en una zona, como la que es
tamos estudiando, que se encuentra compartida por los paises impli
cados en el proceso de MERCOSUR, donde coinciden sus origenes et
nicos, el compartimiento de sus riquezas naturales y, desde hace va
rias decadas, tarnbien de proyectos sustentados de largo alcance. 

Todo esto se vincula, mas aun, ante la necesidad de enfrentar una 

cotidianidad problernatica, que no hace distingos de nacionalidades 0 

delimitaciones estatales y que afecta, por igual, a todos los lados de la 
frontera, obligando a lei busqueda de forrnas y soluciones generaliza
das, no centradas en los intereses particulates de cada uno de los pai
ses. 
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3.	 Exito del esquema MERCOSUR frente a los demas 
esquemas vigentes en America Latina. 

Es una realidad que en America Latina, a partir de la decada de los 
afios 50, se han intentado varios modelos de integracion, de caracter 
subregional, entre los cuales el MERCOSUR tiene, en este momento, 
una imagen absolutamente positiva. Los demas esquemas subregio
nales vigentes, como pueden ser el Pacto Andino, el CARICOM, el 
Mercado Cornun Centroamericano, no han satisfecho las expectativas 
de sus miembros ni los objetivos para los cuales fueron creados, a la 
par que no han sido capaces de atraer hacia su realidad la aprobacion 
internacional. 

Frente a los exitos del MERCOSUR y a su avance a ritmo acelera
do para conseguir logros relevantes, se ha producido una importante 
respuesta externa al haber atraido la atencion internacional, especial
mente de la Union Europea, asi como de los otros paises del Conti 
nente, de manera fundamental de Chile que ya se asocio a MERCO
SUR, de Bolivia y de otros Estados del Pacto Andino. 

Este criterio 10 expresa nitidamente el senador paraguayo Victor 
Hugo Sanchez al ser entrevistado sobre el tema y sostiene que" Esta
mos conscientes de que debemos actuar dentro de MERCOSUR por
que viene, ultimamente, suscitando la atencion de otros paises de 
America que no estaban 0 no estan aun integrados y que 10 piensan 
hacer, como por ejemplo Chile, Bolivia, Peru y mas adelante veremos 
otros paises del Pacto Andino. Fundamentalmente tarnbien estamos 
conscientes de la importancia que nos atribuyen como Mercado Co
mun, los europeos. Sabemos que la Comunidad Europea quiere vol
car toda su cooperacion con los paises de America en funcion a su 
condicion de miembros de MERCOSUR." 

La idea es complementada por otro personaje, tarnbien consultado 
en Paraguay. el senor Juan Andres <.. ardoso, Vicedirector del Diario 
Ultima Hora, para quien el MERCOSU Res una manera de integrar
se, tal como se ha logrado ya, con la Union Europea ya que constitu
ye una puerta a otros paises. 

El Director de Informacion de la Presidencia de la Republica del 
Uruguay. doctor Mario Zanochi a l ser enlrevislado. arnplta este crite



rio y sostiene que con In presenlld de 10 , .rrnuruclad t'uropf'a se pw 
duce un nuevo marco de relacion ell base al cual se pueden establec er 
criterios de negociacion futuros entre estas dos orgaruzaciones. En su 
analisis hace notar que mientras "Ia Union Europea se establecio so
bre las cenizas de una guerra espantosa. nosotros no tenernos nada 
que se parezca a esto, nosotros tenemos una comunidad cultural que 
es una de las explicaciones del rapido progreso de MERCOSUR"_ 

La irnportancia adquirida por este modelo, segun Zanochi se basa 
en que "MERCOSUR ha adquirido muy rapidamente un perfil inter
nacional. Una personeria internacional, por 10 que Clinton felicita a 
los presidentes del MERCOSUR, habla del MERCOSUR" 

Por su parte Juan Guillermo Cerda, Jefe del Departamento de In
vestigacion de la Revista Target lnternacional de Argentina y colum
nista radial del programa Nuevas Tendencias, sostiene que el proce
so de integracion de MERCOSUR ha sido exitoso y ha sorprendido 
incluso a sus propios aetores porque en una primera etapa tanto la 
prensa como diversos aetores de la vida economica, politica y social 
de Argentina, veian con desconfianza y con un arnplio desconoci
iniento este proceso de integracion frente al fantasma del fracaso de 
otras experiencias como de la Asociacion Latinoamericana de Libre 
Comercio y de Ia ALADL "Podernos decir que hoy en 1996, gracias a 
un gradualismo que se siguio en la integracion que no fue una politi
ca de shock, sino una politica de integracion gradual y con aspectos 
puntuales arancelarios, se ha avanzado y con un resultado bastante 
exitoso" . 

Una vision especialmente interesante, sobre este asunto clave, se la 
obtiene del senor Tomas Frieman, funcionario de la Union Europea, 
con sede Uruguay. La importancia de sus criterios, constantes en la 
entrevista realizada para este trabajo, hace que sea conveniente anali
zarlos y transcribirlos. 

Un primer aspecto que resalta es considerar al MERCOSUR como 
un proceso muy importante desde todo punto de vista para Europa, 
pues ha sido uno de los hechos mas importantes que se han registra
do en America Latina en los ultimos tiempos, no solamente desde el 
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punto de vista econormco S1l10 (01110 terna cultural y politico, va que 
para la Union Europea resulta fundamental gue estos parses latrnoa 
rnerrcanos se hayan reunido y tengan una sola voz gue represeute pa 
ra el mantenimiento de dialogos politicos de alto ruvel, 0 dialogos co
merciales, economicos, culturales, 0 de comunicacion, considerando 
el actual esquema de globalizacion que enfrenta el mundo. 

Ante esta nueva realidad integrada sostiene que: "En Europa, por 
nuestra experiencia en integracion y viendo que se estaba gestando 
este nuevo proyecto del MERCOSUR, estuvimos desde un conuenzo 
con el proceso despues que se firrno el Tratado de Asuncion. lnrne
diatamente la Union Europea se puso a disposicion de los cuatro pai
sesdel MERCOSUR para ofrecerles su apoyo y para tratar de trans
mitir la experiencia europea en materia de integracion, no para que 
los mercosurefios copien 10 que se hizo en Europa, sino transmitirles 
nuestras experiencias y nuestros errores para que no se cometan dos 
veces. Son procesos diferentes, sin ninguna duda, realidades diferen~ 
tes, ya que cuando empezo la integraci6n en Europa habia una reali
dad economica, cultural, una guerra, mientras que aqui estamos ante 
otra situacion totalmente diferente" 

Se debe notar que el MERCOSUR ha sido muy abierto a recibir la 
colaboracion de la Union Europea la cual ha brindado su apoyo 
creando una Secretaria Administrative, que es el organismo coordi
nador, que maneja actualmente un programa de cooperacion en rna
terias tales como la preparacion para las negociaciones, la formacion 
del personal, la comurucacion con la opinion publica y, la compara
cion de la legislacion a los cuatro paises. Frieman sostiene que el cre
cimiento del MERCOSUR es un proceso nuevo que ha avanzado mu
cho ensus prirneros cinco anos, al punto de que los mercosureiios to
davia no 10 aprecien en si porque hay una ansiedad de la opinion pu
blica por ver resultados concretos y mas rapidos de 10 que es la inte
gracion, 

Segun Frieman "El MERCOSUR ha logrado avances fundarnenta
les y se han visto en los resultados: el comercio se ha multiplicado en 
una forma extraordinaria; las relaciones entre los cuatro paises han 
progresado tambien en forma extraordinaria; las cornurucaciones de 
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esos paises con el resto del mundo han mejorado notoriamente, por 
ejemplo con la Union Europea, pero tarnbien con Estados Unidos y 
con japon. Se ha logrado una cosa muy importante de considerar: hoy 
en el mundo se habla del MERCOSUR y comienza a saberse que exis
te el MERCOSUR y eso es una marca, ya que hoy en Europa se sabe 
que hay un MERCOSUR, se sabe que existe un mercado potencial de 
300 0 400 millones de consumidores, hoy se sabe que hay un merca
do para inversiones, hoy se conoce el MERCOSUR." 

Es evidente, segun el entrevistado, que el gran desafio del MER
COSUR es institucional ya que para consolidar sus instituciones ne
cesitan organismos que atiendan diferentes campos, por ejemplo en 
cuanto a la justicia, se han previstos organos de decision que aun no 
estan en funcionamiento y que son indispensables para un funciona
miento mas racional de los distintos instrumentos del tratado. Es de
cir, el gran desafio que tiene hoy el MERCOSUR es que sus organos 
institucionales actuen, 

Junto a este desafio, otro muy importante es el de la cornunicacion 
frente a la opinion publica de los paises involucrados. Ese es uno de 
los grandes temas a trabajarse, ya que cada uno de los paises ha evo
lucionado en forma diferente. La experiencia europea demuestra que 
la opinion publica juega un papel fundamental en un proceso de in
tegracion y tiene que estar involucrada y tiene que conocer las carac
teristicas del proceso de integracion, 

El experto europeo recalea que todavia no se ha logrado una au
tentica politica de comunicacion del MERCOSUR, ya que no existe 
como tal, institucionalmente. Por ella considera que ese podria ser 
otro elemento a ser tornado en cuenta, y respecto al cual la comuni
dad estaria dispuesta a colaborar, como ya 10 ha hecho con un primer 
trabajo realizado en toda America Latina: el " Latino Barornetro", que 
es una encuesta de opinion publica que tiene el objetivo, fundarnen
talmente, de conocer la realidad de los paises a efectos de poder Con
siderar las preocupaciones que muestra Ia opinion publica y sus deci
siones que se ternan frente a ellas. En este estudio ha resultado inte
resante el hecho de que en los cuatro paises del MERCOSUR los pro
blemas son comunes para la opinion publica: la desocupacion, el de
sempleo, la salud y la seguridad. 
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En la parte cultural, segUn Frieman, tarnbien se ha previsto la co
laboracion de la Union Europea, asi "el l S de diciembre delano pasa
do, en Madrid, hemos firmado un acuerdo marco Union Europea
MERCOSUR que es el primer acuerdo que la Union Europea firma 
con un proceso de integracion fuera de Europa y que es un acuerdo 
de primer nivel donde incluimos todos los temas presentes en las re
laciones entre MERC05UR y la Union Europea que pasa, primero, 
por un dialogo politico de alto nivel; segundo, por un dialogo comer
cial; tercero, por todos los aspectos que hacen a la vinculacion entre 
ambas regiones y ahi tenemos incluido, por supuesto, los ternas de la 
cultura". 5i bien en este momento no hay acciones culturales con ca
da pais, la tendencia se orienta a que la cooperacion una a los cuatro 
paises en los temas culturales, sin que ninguno pierda su identidad. 

"De todas maneras, en el caso especifico y concreto de Argentina 
y Uruguay, hay ya una relacion cultural y una influencia cultural eu
ropea en la region, notoria desde la arquitectura haste las costumbres 
y la educacion, que tienen un fuerte componente europeo en estos 
paises. Tambien estarnos interesados y apoyando en la region proyec
tos que tienen que ver con la situacion de las comunidades ind igenas 
que creemos que forman parte del patrimonio de cada pais y cada 
pais, por supuesto, es responsable de esas comunidades". 

Todos los proyectos de cooperacion de la Comunidad Europea tie
nen dos componentes basicos: el medio ambiente y el cuidado de las 
comunidades indigenas. EI entrevistado ejemplariza esta tendencia 
contandonos que "hay un gran proyecto que tiene que ver con la in
tegracion y que esta vinculado directarnente al MERCOSUR, que es la 
Hidrovia. La Hidrovia es un proyecto para la utilizacion de los rios 
del MERC05UR. Se trata de una extension de tres mil kilometres de 
rios, que ernpieza en Bolivia y termina en Uruguay, con 10 cual vin
culamos a Bolivia aun mas al MERCOSUR. Esta hidrovia ya existe y 
ernpezo a ser utilizada por los espanoles alia por el ann 1600 y se si
gue utilizando, pero ahora se trata de que se utilice y que funcione to
dos los dias y a todas las horas. En las riberas de los rios hay una gran 
cantidad de comunidades autoctonas yen los proyectos que se van a 
hacer vamos a tratarval maximo, de gue esas comunidades autocto
nas sean respetadas" 



En otra parte do su entrevista, el senor Frieman recalca: "El MER
COSUR 10 primero que tiene que hacer es consolidarse como merca
do cornun del sur. Ya tiene un acuerdo con la Union Europea, segu
ramente podra hacer acuerdos con el Crupo Andino, con NAFTA, 
con el [apon; pero la idea que prevalece en los gobiernos de America 
Latina y del MERCOSUR es primero consolidarse ellos. EI proceso 
tiene cinco anos, es un recien nacido, entonces pretender que rap ida
mente se consoliden sus relaciones es dificil cuando todavia esta mos 
discutiendo, se esta incorporado Chile, acaba de incorporarse Bolivia. 
La idea de los gobiernos es consolidar primero y despues la relacion 
de MERCOSUR con Crupo Andino va a ser inevitable, va a demorar 
un ario, dos afios, diez afios y algtin dfa, el gran proyecto que existe 
no sera solo de una gran zona de Iibre comercio en America Latina, 
sino que sera volver a los suerios viejos de la integracion latinoameri
cana de Bolivar." 

El pensamiento de nuestro entrevistado nos permite considerar 
que si desde la Union Europea existe una tan clara vision y una total 
predisposici6n para apoyar el proceso de MERCOSUR, sigrufica que 
este es un esquema en marcha, con efectos superiores a los de los 
otros esquemas y que va constituyendo el punto de mira para todo el 
continente. De alli que la integracion de America del Sur, de los diez 
paises en que esta dividida, puede ser una realidad a partir del MER
COSUR; pero sus fracasos 0 demoras seran tambien los de todos los 
paises de esta area, por 10 cual es necesario evitarlos 0 disminuir sus 
efectos. 

Posiblemente esta fuerza de atraccion MERCOSUR y su capacidad 
para proyectarse, constituyan la clave central que promueve su desa
rrollo, por encima de cualquier otro formate intentado en la region. 

4. La	 existencia de problemas de competencia economica 
entre los grandes participantes del proceso. 

Un elemento contradictorio, que de alguna manera tiende a dete
ner el proceso, es la existencia de problemas sumarnente complejos en 
el campo economico, causados por situaciones de competencia. EI he
cho de que las dos mas grandes potencias, Argentina y Brasil, tengan 
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producciones sirrulares, hacen que se establezcan condicrones COI11I'l' 

titivas que pueden afectar a las buenas relaciones entre estos Estados. 
y al proceso en si mismo. 

Argentina tiene como principales productos de exportacion, en 
terrninos porcentuales a los siguientes: "alimentos y animales vivos, 
39,1; petroleo y derivados, 21,1; productos manufacturados, 16,3; 
aceites vegetales, 10,6; maquinana y equipos de transporte (incluye 
telecomunicaciones), 6,0; productos quirnicos, 5,3.". Brasil, pOI' Sll 

parte, cuenta con los siguientes elementos para ponerlos en el comer
cio internacional: "Maquinaria y equipos no electricos, 11,0; produc
tos de hierro y acero, 10,3; equipos de transporte, 8,7; hierro y produc
tos elaborados en acero, 5,8; calzado, 5,0; cafe en grano, 3,3; produc
tos de la soya, 4,7; textiles, 3,6; madera y derivados. 2,2; equipo elec
trico y electronico, 3,2; aluminio en bruto, 2,3; jugo de naranja, 2,1" i, 

Por 10 que podemos observar tanto en el sector agropecuario, co
mo en el manufacturero, Brasil y Argentina coinciden en productos 
similares, los cuales al estar presentes en un mercado abierto se con
vierten en insumos competitivos que distancian a sectores de los dos 
paises, causan recelos en los dernas socios y, pueden ser uno de los 
desafios a superarse de mayor trascendencia. A manera de ejemplo 
de esta situacion se puede mencionar 10 que sucede con la produccion 
vinicola, de autornoviles, de arroz, de soya y otros. 

El Tratado de Cooperacion, lntegracion y Desarrollo abre un nue
vo cielo en la relacion de Argentina y Brasil, pues es rico en iniciati
vas y anuncios, sefiala politicas y directrices y prevee en 10 afios la eli
minacion de las restricciones comerciales y la arrnonizacion de politi
cas para Iograr un "espacio economico cornun". 

Es asi que el Vicepresidente del Consorcio America, senor Burza
ko, de Argentina, al analizar la situacion dice: " ... de modo que hay 
un movimiento grande que trae problema para las empresas locales: 
se han abierto los mercados y esto tiene que ser compensando, la in
dustria automotriz es muy fuerte en Brasil, muy fuerte en Argentina 
y hay una gran cornplementacion ya desde hace afios" 

36. Almanaque Mundial1997, pp. 176 Y 206 
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La situacion, desde el punto de vista de Brasil es analizada por el 
doctor Esmeraldo Tarquino Neto, Asesor Legal del Partido Movi
miento Democratico Brasilero y Analista politico en Radio, quien sos
tiene que prevalece "La idea del desarrollo conjunto", para la cual el 
Brasil tiene ventajas y desventajas al trabajar solo, al igual que la Ar
gentina. Las ventajas del Brasil son una extraordinaria capacidad de 
produccion agricola inexplorada y un parque industrial absoluta
mente amplio, entre otras; mientras que sus desventajas se localizan 
en el area de la comercializacion con otros paises en condiciones ina
decuadas. 

Una version muy grafica de la situacion la expone el periodista 
Paulo de Tarso Ricordi, de Brasil, quien al ser entrevistado sobre la 
forma como ve, en su calidad de comunicador, el proceso de integra
cion de MERCOSUR, responde: "Me parece que el proceso econorni
co, evidentemente, es el que esta mas desarrollado, ya que los ajustes 
necesarios de tarifas han andado muy bien, dependiendo de la optica 
para analizarlos". Sin embargo, mas adelante ejemplariza la situacion 
de competencia entre los dos grandespolos de desarrollo, y dice: "Por 
ejemplo aqui, en Rio Grande do SuI, la produccion de vinos, que era 
una de nuestras tradiciones, fue inmediatarnente afectadapor los pre
ciosy la calidad de los vinos de Argentina y Chile. Entonces, con un 
proceso de conversacion, esta industria ya se esta recuperando y se 
hacen inversiones en otras areas de calidad y mejora de la especiali

. '"zaClOn II " 

En cierta forma, el entrevistado hace una critica a la actitud de los 
medics de comunicacion ya que considera que la prensa ha asumido, 
por ejemplo, la posicion coincidente con los duefios del negocio lico
rero y vinicola que terne que el MERCOSU R afecte a sus intereses por 
la cornpetencia argentina. Lo mismo se puede afirrnar respecto a la 
posicion de los ernpresarios de carnicos que pueden verse enfrenta
dos a los productos procedentes del Uruguay. La region del sur de 
Brasil es la socialmente menos informada y en consecuencia las acti
tudes presentadas con un angulo de patrioterismo suelen ser acepta
das por la poblaci6n que desconoce los otros elementos del proceso y 
sus ventajas 
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De estos comentarios se confirma la exrstencrade algun tipo de 
problema existente en el area de la competencia de productos de ex
portaci6n y de servicios de los parses inrnersos en MERCOSUR. Co
mo ya se senalo, la produccion de vines, de soya, de arroz, de auto
m6viles y otros, es parte de la riqueza exportable de Argentina y Bra
sil y sus correspondientes secto res productivos son los primeros que 
sienten cierto nivel de afectaci6n en sus intereses econ6micos y/ por 
10 tanto, reaccionan con algun grado de oposici6n sin medir que, mas 
alla de esos intereses puntuales, estan los de los pueblos y que puede 
existir formulas creativas de solucion desarrollando una autentica 
competencia y mejorando las calidades de sus respectivas produccio
nes, 10 que les permitiria ganar mercados y especializarse en aquello 
para 10 que tengan mejores recursos y mas capacidad de produccion. 

El anterior entrevistado hablaba de patrioterismo y en este concep
to coinciden algunas otras personas. Sin embargo el problema puede 
ser un poco mas de fondo en la medida que aun no exista un cornple
to conocimiento de las ventajas y situaciones, EI ya mencionado Ati
lio Martinez Casado, Presidente de la Camara de Diputados del Con
greso de Paraguay, sostiene que el pueblo no comprende y tiene ideas 
equivocadas sobre el tema: "especialmente el carnpesino, la gran ma
sa campesina, no tiene las ideas claras y escribe, por ejemplo, un slo
gan en las paredes de los pueblos que dice 'fuera de MERCOSUR, 
fuera la gente de MERCOSUR/. Esto es porque no entiende hasta don
de les conviene a elIos, porque tambien hay gente interesada en me
ter en la ca beza de los campesinos de que el MECOSUR no Ie convie
ne a los grandes intereses nacionales" 

Mas aun, en los paises de menor desarrollo hay un sentimiento ne
gativo: "No tenemos industria, lcomo vamos a tener industria si, real
mente, todo viene de afuera? lQuien va a poder cornpetir? No hay 
competencia ni con la cerveza. ni con el chocolate, ni con la leche. 111 

con el dulce de leche, ni con nada, todo vrene dt> afuera y viene en 
grandes volumenes". Afirrna el Director de Radio Nanduti, de Para
guay/ con 10 cual amplia el esquema del proyecto pasando de la COI11

petencia de productos a la carencia de otros para competir con Argen
tina y con Brasil. 

Ahora bien, este estado de cosas puede significar un cierto freno al 
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pruceso, pero pOl' otro [ado se .onstituve en UI1 dr-safio de deSdrrollo 
Los entrevistados estan claros en que las dificultadcs siendo grandes 
y significando problemas de consideracion. 110 son suficientes ni lie

nell laintensidad suficiente para Iimitar el proceso 0 pararlo, sino que 
mas bien de su superacion dependera los niveles de progreso de los 
cualro paises y de los otros que se vayan sumando al esquema 

Como resumen se pur-de coincidir can el Pl'llsdlllielllo de mas de 
un entrevistado en el sentido, de que EI MERCOSUR va muy bien en 
terrninos comercia les ya hay, practice mente, una zona de libre comer
cio, pero que aun faltan algunos sectores esenciales, como el de la cul
tura, el laboral y el de servicios, pese a que se avanzo mucho en poco 
tiempo, notoriamente menor al que ha necesitado Europa para lIegar 
a las situaciones de integracion que se viven actual mente. 

5.	 Presencia de un movimiento Integraciorrista que supera 
los criterios decaracter economico. 

En el area de los paises de MERCOSUR, un fuerte movimiento in
tegracionista, no econornico, se ha hecho presente, por medio de ac
ciones culturales y educativas, acercamiento a niveles universitarios, 
intervencion de las sociedades intermedias, y la accion de los medios 
de comunicacion. Este rnovimiento. en la practice, establece solidas 
vinculaciones de caracter mas permanente y que involucren en el pro
ceso a mas de los entes y formulaciones econornicos, a los estratos po
liticos, culturales, sociales, educativos, etc., es decir, este movimiento 
natural compromete a todo el conjunto de la sociedad civil. 

Uno de nuestros importantes estrevistados, el Canciller Paraguayo 
Ruben Melgarejo, estirna que la sociedad civil ha sido un elemento 
positivo en el proceso de integracion, ya que en su interior se han pro
ducido conceptos, a veces hasta contradicciones, que permiten vel' el 
interes que existe pOl' el proceso, y Ia existencia de estas posiciones 
son el origen de un amplio debate en la sociedad y ese debate, preci
samente, da lugar para que exista una verdadera difusion del proce
so y se interesen en el diferentes seetores y actores. 

Juan Andres Cardoso, Vicedireetor del Diario Ultima Hora, tam
bien de Paraguay, al ser consultado sobre la respuesta que los secto
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res de la socie-dad c rvil han dado it l'sle proeeso, afirma LillI:' "POI' un 
lado se ve la optica del interes general y es importante sobre todo Sl 

es que avanzamos hacia una integracion cultural y polit ica" Adam 
que su vision de la politiea se refiere "tarnbien en el sentido de que es 
un reaseguro al proceso dernocratico del Paraguay como SE' acaba de 
ver hace pocos meses con el intenlo de desequihbrar la dernocracia". 

El entrcvistado anade un aporte sustantivo en cuanto d nuevos 
acuerdos en diferentes areas. POI' ejemplo, enfatiza en el caso de las 
organizaciones municipalesque harrbuscado formulas de acerca
miento y complementacion, y expresa, como es el caso del proyecto 
MERCOCIUDADES, en el cuallos grandes municipios del MERCO
SUR se han unido para una colaboracion interciudades que les penni
ta construir un eje, una red de comunicaciones con un objetivo emi
nentemente cultural, 10 cual constituye un avance ya que la sociedad 
civil que desde su estructura mas cercaria, como son los municipios, 
comienza a comparlir problernaticas y solucicnes en 10 que puede ser 
una formula para una integracion mucho mas profunda. 

Precisarnente la profesora uruguaya Susana Suarez, que ocupa la 
Direccion del CEDEI' y del Centro de Estudios Sociales de Universi
dad Federal de Rio Grande do SuI, al hablar de las nuevas posibilida
des en el area de la integraci6n comienza refiriendose a esa organiza
cion municipal, como entrada para ejemplarizar otros movirnientos 
importantes. Veamos 10 que nos dijo: "Me llamaron por telefono, era 
el secretario del Secretario de la Prefecture encargado de la captacion 
de recursos y encargado de las negociaciones en el ambito de esta re
gion, de Porto Alegre, con una entidad que llama MERCOClUDA
DES. Se ha creado una cosa - digo cosa porque no se exactamente que 
es - que es una asociaci6n de ciudades: Porto Alegre, Curitiba, Rfo, 

Brasilia, Asuncion, Montevideo, Buenos Aires, etc. ~Para hacer que? 
Es una organizacion, segUn parece, a nivel de Alcaldias. pero no 
cuento con informacion suficiente sobre para que sirve." 

La misma entrevistada nos hace notar que existe. en esta misma li
nea, otro ejemplo: DISKEMERCOSUR, que es un servicio telefonico 
de los gobiernos estaduales que proporciona informaciones sobre los 
paises del MERCOSUR. Igualrnente cornenta que Ia Federacion de las 
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lndustrias tienen un NUCLEO MERCOSUR, es decir una oficina de 
asesoria a pequeiios y medianos empresarios que qUieran hacer In

versiones en otros paises de MERCOSUR, 0 a empresarios de esos 
paises que quieran venir a Brasil. Este servicio, de alguna manera se 
complementa con el SEBRAI, que es un servicio financiado por la pe
quefia industria y constituye una vitrina de negocios que hace peque
fias exposiciones de productos manufacturados de los paises de 
MERCOSUR". 

Para Gustavo Barcelo, de la Catedra UNESCO de la Universidad 
Catolica del Uruguay, 10 mas importante no es comenzar con la inte
gracion economica, aunque la definicion politica y filosofica del 
Acuerdo de MERCOSUR,quecomo la Union Europea, 0 NAFTA, es
tan orientados para generar grandes bloques economicos para lograr 
insertarse de mejor manera en el comercio internacional, sino que la 
integracion tiene que comenzar por 10que es la integracion cultu ral, 
algo que el propio Mercosur 10 reconoce. 

Entre los entrevistados de Uruguay, el sentimiento es cornpartido. 
Asi sostienen que se ha logrado avances importantes en varios ambi
tos, como es el caso de la armoruzacion de los curriculums a efectos 
de lograr que el reconocimiento sea regional para 10cual se ha inicia
do una etapa destinada a normalizar el primer ciclo de secunda ria pa
ra que los escolares primarios en cualquiera de los cuatro paises, ten
gan sus estudios reconocidos cualquiera que sea su procedencia (de 
los 4 paises). Se debe anadir que se esta trabajando, en este rnismo 
sentido, 10que hace a los primeros ciclos de ensenanza profesional de 
caracter universitario y que perrnitira, en el futuro cercano, aproxi
marse a la igualacion de los pensums de Iaensenanza superior. Todo 
esto significa que en materia educative hay un avance integrador ver
daderarnente interesante. 

.. La parte cultural diria - continua el profesor Barcelo ..(lue la inte
gracion ya era anterior a todo este proceso. En la parte cultural de 
MERCOSUl~existe todo un proceso historico de integracion cultural, 
sobre todo entre Argentina y Uruguay:' La mtegracion, por 10 tanto, 
esta superando el esquema economicista y esta proyectandose hacia 
otros aspectos como este, de la culture que, sin duda, puede permitir 
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una comprension mas rapida entre los pueblos. Este criterio es com
partido por Leonardo Luzzi, periodista de Radio 810, El Espectador, 
igualmente de Uruguay quien asegura que junto al tema economico, 
el proceso de MERCOSUR trae aparejada la integraci6n en otros as
pectos, como el cultural. 

Luzzy pone en el tapete un elemento fundamentalcual es el del 
lenguaje: "una especie de integracion con 10 que tiene que ver con el 
idioma ya que no hay que olvidar que en Brasil se habla en portugues 
yen los otros tres paises se habla en espafiol - Paraguay con algunas 
excepciones - por 10que se esta tratando aqui de implementar cursos 
de portugues y en Brasil instrumentar cursos de espaiiol, 10 que tarn
bien va a favorecer el intercambio de la coruunicacion entre las pobla
ciones. Ademas hay que tener en cuenta que Brasil es el pais mayor 
de este acuerdo, el hermano mayor: con todo 10 que eso implica espe
cialmente en cuanto a numero de poblacion: entonces es bueno tam
bien que aprendamos a conocerlos a ellos sin perder, logicarnente, la 
identidad". 

El periodista brasilefio, ya varias veces citado, Paulo de Tarso Ri
cordi al referirse al punto del idiorna, sostiene que existen problemas 
ante el hecho de que el portugues esta presente en una red donde el 
Brasil seria el unico pais que no habla espanol, 10 cual podria conver
tirse en una gran dificultad para las relaciones entre los pueblos, ya 
que si bien 10 idiornatico es el centro visible, el problema conlleva 
otros aspectos, intereses, objetivos, formas, culturas. 

Estos criterios que demuestran la fuerza y vitalidad del proceso, 
en 10 cual coinciden los entrevistados, hacen notar la existencia de 
acuerdos y reuniones a nivel de ministros de cultura de los cuatro 
paises, 10 cual marca una pauta y demuestra que hay una intencion 
politica de llegar a una autentica integracion superadora de los terrni
nos aduaneros 0 de mercado. 

6. El	 proceso involucra a Ia mayoria de la poblacion del 
continente y a los paises de' mayor extension territorial. 

La importancia adquirida por MERCOSUR, tiene una explicacion 
valida al analizar 10 que signifiean los estados miembros de este es-

I () .~ 



~luellld. Cuando anotarnos el It;rm ino '1111 po rte ncia' lluert'lllOs resa Ita r 
deternunadas realidades: la poblacion y la dimension geogrMica de 
los territorios de estos cuatro Estados y sus posibles socios, Por esto, 
al hacer este estudio se dernuestra que en este grupo participan aque
lIos pafses que, aisladamente, tienen una rea lidad hu mana y de posi
bilidades de produccion sobresalientes en America Latina y que, por 
supuesto, en conjunto apuntan a ser un mercado amp lio y una auten
tica potencia, 10 cual conlleva un especial atractivo para los dernas 
sectores no solo del continente, sino de todo el mundo globalizado. 

Poblacionalmente, se encuentran ya implicados directamente en el 
proceso de MERCOSUR, los dos palses del continente que cuentan 
con mayor ruirnero de habitantes, como son Brasil y Argentina, los 
cuales junto con sus socios menores Uruguay y Paraguay, forman el 
mas grande grupo humano de America del Sur. Mas aun, si a este blo
que se afiade ya la presencia de Chile, en su calidad de socio en los as
pectos aduanero y de libre comercio, tenemos una situacion que se re
fleja en el siguiente cuadro: 37 

37. Datos tomados del Almanaque Mundial, 1997, Editorial Televisa SA, Mexico. 
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---- - --- -- - -- --- -- ----- ---~~._. ... ._---~-

PAISES DEL MERCOSUR 
---_ .. 

Brasil
 

Argentina
 

Paraguay
 

Uruguay
 

Total MERCOSUR 

Chile 

Total MERCOSUR mas CHILE· 

RESTO AMERICA DEL SUR 

Bolivia 

Colombia 

Ecuador 

Peru 

Venezuela 

Total resto America del Sur 

TOTAL AMERICA DEL SUR 

... .. 

Poblacion 

160'000.000 

33'500.000 

5'000.000 

3'500.000 

202'000.000 

14'000.000 

216'000.000 

7'500.000 

35'000.000 

11'500.000 

23'000.000 

20'000.000 

97'000.000 

313'000.000 

- . .. - . -

Porcentaje 

51.12 

10.70 

1.60 

1.12 

64.54 

4.47 

69.01 

2.40 

11.18

3.67 

7.35 

6.40 

30.99 

100.00 

Por 10 tanto, el hecho de que mas del 69% de la poblacion (Chile 
incluido) ya este comprometida en el proceso necesariamente arrastra 
hacia este esquema al restante 31 % Y mas concretamente a los paises 
de la Union Andina que, ante la lentitud del desarrollo de su mode
10, ven con buenos ojos la posibilidad de sumarse e integrar un solo 
gran espacio geografico y econornico que comprenda a toda America 
del Sur, sin descuidar otras posibilidades, como Centro America, eJ 
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area del Caribe y Mexico. No se debe olvidar que Bolivia ya ha firma
do un acuerdo con MERCOSUR y que otros Estados se encuentran en 
pleno afan de negociaciones. 

Territorialmente la situacion es bastante similar, ya que si suma
mos la enorme extension de Brasil que ocupa practicamente e150% de 
Sudamerica, a los espacios geograficos de los otros tres paises, pode
mos observar la siguiente realidad:" 

Paises del MERCOSUR Extension Territorial 
Km2 

Porcentaje 

Brasil 

Argentina 

Paraguay 

Uruguay 

8'511.996 

2'779.221 

406.752 

176.215 

49.12 

16.04 

2.35 

1.07 

Total MERCOSUR 11'874.184 68.58 

Chile 736.903 4.24 

Total MERCOSUR mas Chile 12'611.087 72.82 

RESTO AMERICA DEL SUR 

Bolivia 

Colombia 

Ecuador 

Peru 

Venezuela 

Total resto America del Sur 

1'098.581 

1'141.748 

275.830 

1'285.216 

91hA45 

4'717.820 

6.3 

6.58 

1.58 

7.41 

5.28 
- -,._-------,---

27.18 

TOTAL America del Sur 17'328.907 100.00 

38.	 Dalos tornados de : Progreso Econ6mico y Social en America Latina, Informe 1996. 
Tema Especial: "l,C6mo organizar con exilO los servicios sociales?" Banco 
Interamericano de Desarrollo, Washington, U.S.A., 1996 
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Como se puede ver, practicamente las tres cuartas partes del con
tinente sudamericano estan ya integrados en el esquema de MERCO
SUR, al haberse asociado Chile, mientras que apenas queda fuera del 
rnodelo algo asi como e127% y en la realidad, Bolivia, como se ha vis
to, ya ha dado pasos muy concretes para sumarse, 10 cual repercuti 
ria en que cada vez sea mas extenso el territorio comprometido, sin 
olvidar las posturas expectantes de Peru, Venezuela y Ecuador. 

Por 10 tanto, si en cuanto a extension territorial y a poblacion, la' 
mayoria del continente sudamericano ha logrado embarcarsehacia 
un mismo objetivo, es l6gico que este tenga caracteristicas especiales 
que le hacen atractivo a los pocos Estados que aun no son rniernbros 
y a las grandes potencies u otros esquemas multinacionales. 

7.	 Los mas importantes indicadores economicos y , 
sociales de America del Sur, corresponden 
a los paises mercosurianos 

Con un analisis similar al del punto anterior, se puede demostrar 
que es una clave basica del proceso, la existencia de indicadores que 
agrupados en MERCOSUR tienen una trascendencia notoria desde 
varios puntos de vista. Es asi, que un rapido analisis perrnite.notar 
que en los 4 paises, y mas concretamente entre Brasil y Argentina, a 
mas de la poblacion y el territorio, se concentran en ellos los mas im-: 
portantes indicadores economicos, industriales, cornerciales, de pro
ducci6n agropecuaria, de servicios; etc. del continente. 

En una primera instancia se debe recordar que territorialmente, el 
MERCOSUR significa mas de doce millones de kilometres cuadrados 
y que cuenta con una capacidad exportadora de mas de ochenta mil 
millones de dolares, asl como con un producto interno bruto que su
pera los setecientos mil rnillones de dolares, Todo esto hace del M ER
COSUR una potencia apetecible para los oLros Estados 'lue buscan 
acercarse y ser parte de este bloque, 

Para ilustrar 10 que hemos afirrnado resulta oportuno revisar algu
nos indicadores econ6micos, como son el PIB (en terrninos de canti 
dad, porcentajes y per capita) y el Consume, y como ejemplo de mdi
cadores sociales el que tiene 'lue ver COil el analfabetismo. 
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PHODUCfO INTERNO BHUTO 

(En millones de dolares de 1990) 

PAIS 1990 

._._------

1995 Tasa media 
anual 

de crecimiento 
--,--

Paises del MERCOSUR 

-~ 

Brasil 

Argentina 

Paraguay 

Uruguay 

377.896 

153.255 

6.180 

9.590 

432.433 

196.949 

7.177 

11.431 

2.7 

5.1 

3.0 

3.6 

Total MERCOSUR 546.921 647.990 3.8 

Chile 34.555 48.326 6.9 

Total MERCOSUR 

mas Chile 581.476 696.316 4.3 

Resto America del Sur 

Bolivia 

Colombia 

Ecuador 

Peru 

Venezuela 

5.330 

45.770 

12.598 

35.980 

54.685 

6.496 

56.379 

15.132 

47.618 

64.980 

4.0 

4.3 

3.7 

5.8 

3.5 

Total resto 

America del Sur 154.363 190.605 4.3 

Total America del Sur 736.839 886.921 4.3 

------,-------_.--------_.._-_.,-,...._-----------~._------_._- -'."_. 
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Hacienclo un cuadro adicional sabre la participacion del PIB de ca
da pais, en el PIB regional, tenemos qUE', segun los ultimos datos dis
ponibles de 1995, la relac ion seria: JQ 

PAIS P.I.B. 1995 Porcentaje 

Paises del MERCOSUR 

Brasil 

Argentina 

Paraguay 

Uruguay 

432.433 

196.949 

7.177 

11.431 

48.76 

22.21 

0.81 

1.29 

Total MERCOSUR 647.990 73.07 

Chile 48.326 5.45 

Total MERCOSUR 

mas Chile 

696.316 78.52 

Resto America del Sur 

Bolivia 

Colombia 

Ecuador 

Peru 

Venezuela 

6.496 

56.379 

15.132 

47.618 

64.980 

0.73 

6.35 

1.71 

5.37 

7.32 

Total resto America del Sur 190.605 21.48 

Total America del Sur 886.921 100.00 

39 Idem. 
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Por 10 tanto, tenemos que los paises del MERCOSUR significan 
cerca del 80% del PIB de America del Sur, 10cual es explicable si con
siderarnos que en esta organizacion se encuentran las dos potencies 
economicas de la region, las mismas que sumadas a sus dos socios 
rninoritarios y ahora a Chile, tienen en total 3,7 veces el PIB respecto 
de aquellos otros cinco que no son parte activa del esquema. 40 

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR HABITANTE (1995) . 

PAIS P.I.BfH 

Paises del Mercosur 

Brasil 

Argentina 

Paraguay 

Uruguay 

2.678 

5.747 

1.466 

3.024 

Total MERCOSUR 3.229 

Chile 3.396 

Total MERCOSUR mas Chile 3.262 

Resto America del Sur 

Bolivia 

Colombia 

Ecuador 

Peru 

Venezuela 

876 

1.606 

-1.319 

1.996 

3.024 

Total resto America del Sur 1.766 
--

40_ Idem 
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Este cuadro nos permite insinuar que al existir un PIB por habitan
te que significa, en la practice, aproximadamente el doble en MER
COSUR con respecto a los 5 paises de fuera del sistema, la capacidad 
de compra de los pobladores es mayor y por 10 mismo, hay mejores 
posibilidades como mercado que en el resto del Continente, 10cualse 
ratifica con el cuadro que compara el consumo, donde los paises mer
cosurianos tienen una notoria ventaja en cantidades yen propensi6n 
a crecer. El cuadro es el siguiente: 

CONSUMO TOTAL (miJIones de dolares de 1990)·1 

PAIS 1990 1995 Tasa media anual 

de crecimiento %, 
Paises del Mercosur 
Brasil 284.265 
Argentina 123.849 

Paraguay 4.981 
Uruguay 8.039 

343.512 
157.515 

6.400 
0.206 

3.9 
4.9 

5.1 
4.9 

Total MERCOSUR 421.128 517.633 4.7 

Chile 24.397 34.002 6.9 

Total MERCOSUR 
mas Chile 445.525 551.63 5.1 

Resto America del Sur 

Bolivia 4.771 

Colombia 35.460 
Ecuador 9.514 
Peru 28.320 
Venezuela 39.742 

5.603 
43.152 
10.577 
36.279 
47.052 

3.3 
4.0 
2.1 
5.1 

3.4 
._-_.~-

Total resto 
--,

America del Sur 117.807 142.663 
-~ 

3.6 

Total America del Sur 563.332 694.298 4.4 

41. Idem 
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Si los 1I1di. "dares economicos. como los antes anotados, perrniten 
conclusiones sobrela trasceridencia de la integraciori de MERCOSUR, 
los mdrcadores sociales pue-den perrn itir constatar otras situaciones 
igualmenle validas, Vearnos 1"1 caso alfabetismo. como ejemplo de la 
situacion socia cultural. " 

~._--. . 

PAIS Tasa de analfabetismo 
f---~_. .----_.-. 

Paises del Mercosur 

Brasil 81.7 

Argentina 96.3 

Paraguay 90.1 

Uruguay 95.0 
, 

PROMEDIOMERCOSUR 90.8 

Chile 94.6 

Promedio MERCOSUR mas Chile 91.6 

Resto America del Sur 

Bolivia 80.0 

Colombia 85.8 

Ecuador 88.3 

Peru 87.2 
, 

Venezuela 93.4 

Promedio resto de America del Sur 86.9 

42. Almanaque Mundial, Obra citada. 
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Como se ve los paises que perteriecen al MERCOSUR 110 solo que 
indlvidualmente regislran altas tasas de alfabetizacion, sino que en 
promedio se bene un dato significativamente mas importante que en 
el resto del continente. Cabria aqui una pregunta; lNo sera esa mayor 
posibilidad cultural de lectura la que ha permitido una mejor com
prension del proceso integracionista? Es muy probable que esto sea 
asi, ya gue la menor exposicion a toda clase de med ios, en este caso a 
los escritos, asi como los menores niveles educativos y de escolaridad 
pueden, necesanamente. influir en el conocimiento de las rcalidadcs 
vivenciadas y atentar contra este tipo de acciones. AI contrario, el co
nocer mas, el tener la posibilidad de ciertos mejores niveles de estu
dio, repercute en una mayor informacion ciudadana y en una deci
sion mas compartida sobre un aspecto trascendente gue afecta a toda 
la sociedad civil. 

En conclusion, se puede afirmar que Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay forman un bloque relativamente privilegiado. en 10 econo
mico y social, con respecto a] resto del continente 10 cual les conduce 
a ingresa I' en procesos modernos en forma mas acelerada. Si a esta si
tuacion se anade, como ya es un heche, Chile gue es eI pais gue cuen
ta con mejores indicadores en la America Austral, ciertamente el por
venir del MERCOSUR es mas atractivo gue el del resto del continen
te, que se vera decididamente influenciado y tentado a acercarse al es
guema estudiado. 
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CAPITULO QUINTO
 

ASPECTOS POLITICOS EN EL PROCESO DE
 
INTEGRACION DE MERCOSUR
 

En America Latina el tema de 1£1 relacion entre integracicn y poli
tiea ha estado siempre presente. No se debe olv idar que el origen de 
las naciones del continente esta en el colonialisrno europeo; Espana, 
Portugal, Inglaterra, Francia, Holanda, establecieron sus mandates, 
crearon sus modelos coloniales y enfrentaron los diferentes procesos 
libertarios que dieron origen a los estados que hoy forman el conjun
to de America Latina y El Caribe. 

Los enfrentamientos de los grandes reinos europeos por mantener 
su hegemonia politica y econornica en el mundo conocido de enton
ces, repercutieron en nuestro continente no s610 para 1£1 delirnitacion 
de las Ironteras, sino tambien en las tendencies con las que se definie
ron los nuevos paises. 

En los movimientos de ernancipacion, unos mas tempranos que 
otros, las r ivalidades de los libertadores en razon de sus areas de in-
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fluencia, contribuyeron a acrecentar estas dife n-nr ias y separacio nes. 
Cada lider, en su mayoria de origen militar, queria defender su pro
pio sector como posible ambito para el ejercicio del poder en el futu
ro, a la vez que las nacientes ideas democraticas, republicanas y libe
rales chocaban con los conceptos yforrnatos monarquicos y tradicio
nales, Por ello, cada grupo dorninante, en su espacio territorial, fue 
orientando pollticamente la forma de actuar de los estados nacientes. 
Un autor calificado explica la situacion en estos terrninos: 

"Es que en el hecho y, en gran parte, como resultado del desarro
llo de la guerra global de independencia sudamericana. se habian 
constituido tres polos en este continente; 

"1. El Brasil, con un gobierno monarquico y un sistema social es
clavista, del cual abominaba el ideologismo en uso en la America Es
panola y que, por razones geopoliticas estaba actual 0 potencialmen
te en conflicto con Buenos Aires y los paises nacidos de la desintegra
cion del Virreinato del Plata. 

"2. Las Provincias Unidas del Rio de la Plata con centro en Bue
nos Aires, cuya aceion armada habia llegado hasta el Peru, pasando 
por Chile, pero sin poder evitar la consolidacion del autonomismo del 
Uruguay y del Paraguay, provincias del antiguo Virreinato. 

"3. La Gran Colombia, precariamente unida por el genio militar 
de Bolivar, que habia llegado hasta libertar al Peru y al Alto Peru, fun
dando aqui la Republica de Bolivia."43 

Por 10 tanto 10 politico ha estado siempre presente en nuestros pro
cesos de separacion, rivalidad, cooperacion e integracicn. EI Siglo XX 
acentua la individualidad nacional y aleja las tendencias de 10 que 
hoy llamariamos cooperacion bilateral, plurilateral 0 conjunta, pero 
mantiene una especie de subconsciencia sobre la necesidad de aunar 
esfuerzos para enfrentar al mundo aceleradarnente mas conflictivo y 
diftcil, 

43.	 MAGNET, Alejandro: Antecedentes Hist6ricos sobre la Integraci6n Latinoamericana, 
en: Manual para el estudio de los Aspectos Politicos y Sociales de la Integraci6n 
Econ6mica latinoamericana. Compilado par Gustavo lagos y Raymundo Barros CH. 
INTAL - BID, Buenos Aires, Argentina, 1990, p. 61. 
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Es necesario reconocer que pa ralelarnente con el desarrollo de los 
diJerentes modelos subregionales de integracion, se fue reslringiendo 
su ambito al aspecto econornico y mas aun, al de caracter comercial. 
Esta optica produjo un cierto estancarniento 0 debilitarniento de los 
procesos ya que estos depend ian de una clara decision politica por 
parte de los gobiernos firmantes de acuerdos 0 compromises. Sin em
bargo, las nuevas tendencies y demandas obligaron a que los Estados 
asuman posiciones definidas y se involucren en resoluciones que SlI

peran los limites economicistas, como formula pard acelerar ICI .inte
gracion regional 0 subregional. Esto 10 acepta Jose Moncada al hablar 
de las estrategias de integracion en las cuales, asegura, se podria con
tar con el respaldo de fuerzas sociales, como son los trabajadores rna
nuales e intelectuales que podrian aportar para la aperture de una au
tentica viabiIidad politica. 

En los ultimos anos la mtegracion ha sido considerada como un 
mecanisme eficaz para superar la crisis y el aislamiento actual, 10 cual 
permitiria a los paises del continente insertarse en el mundo transna
cionalizado y de grandes bloques de produccion, exportacion y con
sumo. Mas aun, de acuerdo con el presidente chileno Eduardo Frei 
Ruiz-Tagle: "ciertarnente estamos asistiendo a un proceso de globali
zacion econonuca, politica, social y cultural de vastas dimensiones, La 
gobernabilidad dernocratica de nuestras naciones, en este contexte, 
nos exige profundizar esta red de relaciones en aspectos que supon
gan un contacto y conocimiento mutuo mas alia del campo comer
cial..."f4. Por esto, las ideas integracionistas, con trasfondo politico, 
pasan de la latencia a la accion, de alii que al hacer un balance situa
cional, podemos asegurar que existen elementos negatives y positi
vos, por ello, siguiendo el pensamiento de autores como Fernando 
Calderon, tenemos que existen obstaculos como la presencia de una 
limitada voluntad politica por parte de lideres y elites tecnoburocra
ticas y la complejidad para conseguir acuerdos politicos regionales, 
los cuales se encuentran inmersos en el juego de intereses nacionales, 
sectoriales 0 personales. Conjuntamente, y como potenciahdades fa
vorables podemos encontrar la capacidad transformadora inherente a 

44.	 RUlZ-TAGLE, Eduardo Frei: Hacia un desarrollo viable de la regi6n, articulo publicado 
en TIempos del Mundo, Aflo 2, No. 33, p. 44. 
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la integraci6n, capaz de lograr acuerdos politicos para potenciar los 
procesos de dernocratizacion y para lograr politicas exteriores concer
tadas. 

Coincidente con la presencia de estas ideas, los paises de America 
Latina viven, en los ultimos afios, un sintornatico proceso de demo
cratizacion con la presencia de regimenes, producto de laelecci6n po
pular, que han ido reernplazando a las viejas dictaduras militares 0 

grupales, al punto de que en este mornento los 10 Estados de Ameri
ca del Sur estan regidos por gobiernos producto de convocatorias de
mocraticas. 

Al estudiar este aspecto, la profesora argentina Liliana de Riz ra
zona que "Pareceria, pues, que a diferencia del pasado, y como con
secuencia de los desaffos que enfrentan los paises del subcontinente 
y no a pesar de elIos - existen condiciones politicas para llevar a cabo 
un proceso de integraci6n en la region. Estas condiciones podrian 
motorizar la agregaci6n de los intereses econ6micos divergentes en 
cada pais"45, 

Lo politico, en la practice, se demuestra como el verdadero susten
to de la integraci6n. Contrariarnente a 10 aceptado en decadas pasa
das donde se consideraban los aspectos comerciales en la base de to
do esquema integracionista ya 10 politico como ellogrofinal; hoy se 
esta demostrando - con la practice de los distintos modelos subregio
nales - que a partir de la decision politica se puede iniciar y avanzar 
en la integraci6n, Iograndose los fines sociales y economicos. 

En el MERCOSUR, y ya se ha hecho referencia a este aspecto, Jo 
politico ha estado presente en las negociaciones, acuerdos, realidades 
yaun intervenciones (crisis politica paraguaya, declaraciones sobre 
las Malvinas) que se han vivido en los ultirnos anos. Como ya se ha 
anotado, al tratar de los aspectos centrales y las claves definitorias del 
MERCOSUR, hay una serie de aspectos que no aparecen exphcitados 

45.	 DE RIZ, Liliana: Los Partidos Politicos y la Integraci6n de America Latina: En 
Integraci6n Latinoamericana: Contenido politico def proceso integracionista, INTAL, 
No. 169, P 7 
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en los documentos basicos, pero que en la cotidianidad han desbor
dado el ambito de 10economico y han hecho posible acciones puntua
les en otros campos.especialmente en 10 que tiene que ver con 10 po
litico, 10 cultural y 10 social. 

La participacion directa de las mas altas autoridades politicas de 
los cuatro paises, induyendo a Presidentes de diversas tendencias 0 

partidos, va disefiando la esperada politica de estado (de los diferen
tes Estados) con respecto al proceso en que se han comprometido, a 
partir del Acuerdo de Asuncion. 

Aldo Ferrer, al estudiar la participacion politica sostiene que "Se
mejantes evidencias sugieren que el MERCOSURes mucho mas que 
un fen6meno comercial 0 de inversiones. Se trata de un fen6meno his
torico, cultural y politico, de vasto alcance en el escenario latinoame
ricano e internacional"46. Esta situacion ha permitido constatar que los 
criterios, las tendencias y los hechos rebasan a los originales plantea
mientos economicos, en 10 que parece ser la linea Iogica y natural pa
ra unir a los pueblos en proyectos conjuntos. 

"Por varios caminos, el antiguo aislamiento es sustituido por la 
busqueda de la cooperacion y el entendimiento" - dice Franco Mon
toro -. "La tendencia a la regionalizacion es ineludible. Las naciones 
se unen en bloques para ampliar sus mercados y asegurar mejor su 
progreso y su seguridad. Ahi estan los ejemplos de Ia comunidad eu
ropea de 1992, de Estados Unidosy Canada, del COMECON, en el es
te europeo, del entendimiento entre [apon y las naciones de reciente 
industrializacion del sudeste asiatica y del Acuerdo de Libre Comer
cio firmado entre Australia y Nueva Zelandia. En la misma linea, las 
naciones de America Latina, toman conciencia de la necesidad de su 
union. Juntas ellas poseen poblacion, recursos naturales y peso poli
tico que, adecuadamente combinados, colocaran a la region entre las 
principales economias mundiales. Separadas y divididas ellas se re
duciran a un conjunto de paises economicamente dependientes, con 
poblaciones miserables y regimenes politicos inestables. Por eso, en

46.	 FERRER, Aldo: MERCOSUR, Trayectoria, situaci6n actual y perspectivas, en Hsvista 
SINTESIS 24: La integraci6n regional en America Latina, ARCE, Madrid, Espana. julio
diciembre de 1995, p. 44 
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tre los multiples sectores de la poblac Ion de la regIOn crece la convu 
ci6n de que fa progresiva mtegraciori econornu a. cultural, politica ) 
social de America Latina es una exigencia basica para el desarrollo 
real y el fortalecimiento del continente"." 

Siendo esto una situacion indiscutible, se deben anotar algunas 
realidades y caracteristicas que van definiendo al caso del MERCO
SUR, en el aspecto politico, ya que solo en base de una autentica de
cisi6n politica se pueden dar los pasos concretos hacia los objetivos 
planteados. 

Con mucha verdad, en la actualidad, se afirma que es necesario es
tablecer politicas de estado sobre puntos primordiales que permitan 
conseguir un apropiado nivel de desarrollo y superar las crisis inter
nas producidas por los circunstanciales cambios de gobiernos, 0 de 
partidos politicos que asumen el poder. Para establecer esas politicas 
permanentes en 10educativo, 10economico, 10 social y, por cierto, en 
10 internacional, se hace indispensable un convencimiento comparti
do de la necesidad de disefiarlas, ponerlas en practice y de mantener
las. 

La integracion, en cualquiera de sus formatos, ha sido asumida co
mo una politica de estado por los paises comprometidos en el proce
so. Por ello cada vez es mas necesario que los cuatro iniciales soc lOS y 
aquellos que se aproximan al esquema MERCOS UR, definan, actuali
cen y promuevan sus lineas de pensamiento y de actuacion, asi como 
sus prioridades internacionales para el desarrollo, y 10 hagan como 
un producto del esfuerzo compartido de todos sus componentes. 

Resulta relativamente facil detectar, como ya se anoto anterior
mente, una manifiesta decision politica de los Estadosmiembros por 
fortalecer este proceso, ya sea en razon de sus intereses en el campo 
de los negocios internacionales, 0 ya sea como elemento de supervi
vencia ante las tendencias mundiales. EI pensamiento de diversos au
tores, de las personas entrevistadas y el obtenido en dialogos realiza
dos a niveles oficiales, permite encontrar una total coincidencia en es

47.	 FRANCO MONTORO. Andre: Perspectivas polfticas de America Latina en la decada 
de 1990. Revista Integraci6n. No. 160. p 43 
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te campo. nurustros, legrsladores, funCiOnclll{l~. 'd lihcan como viable. 
necesario y en marcha al proceso mtegracromsta que nos ocupa. v en 
esta apreciacion coinciden otros sectores de la sociedad como educa
dores y penodistas. 

El Dr. Leonardo Pablo Hekrrman, experto en estos temas, qUlen ya 
ha sido consultado para este trabajo, al explicar la necesidad de una 
decision politica en todo proceso de integracion, recurre a una cita 
que dice: "Las crisis y los desafios actuales que enfrentan los Estados 
nacionales los llevan a buscar nuevas formas de concertacion coil so
cios asirnilables, que les perrnitan hacer realmente efectiva su esencia 
soberana. Vista desde una perspectiva amplia, que implica tanto la 
superaci6n del particularismo como de la falsa dicotomia nacionalis
mo-mtegracion, la formacion de una comunidad no es la causa de la 
declinacion del poder nacional, sino una respuesta a tal declinacion. 
Fortalece politicamente a los Estados miembros a pesar de la disnu
nucion de la capacidad normativa Individual, derivada de la transfe
rencia de competencies estatales a organos autonornos e interguber
namentales de Ia nueva comunidad, 10 que implica una cierta forma 
de compartir el poder de decisi6n. En este marco, se advierte la exten
sion del proceso de integracion no solo a cuestiones meramente eco
nomicas, sino a asuntos politicos y sociales que son tratados por or
ganismos espedalizados de diverso nivel. En este contexte, tiende a 
afirmarse la idea de la necesaria complementanedad entre seguridad 
e integracion?" 

Para completer la idea, en eJ mismo trabajo. el mencionado autor 
soshene que paralelamente, se debe entender como defensa al conjun
to de acciones - incluyendo a la fuerza militar - que pretenden prote
ger los intereses de un Estado para garantizar su seguridad. En este 
sentido la politica exterior y el proceso de integracion se transforman 
en elementos decisivos, De alii que al ser entrevistado para esta inves
tigacion, Hekimian razona en el sentido de que todo proceso de inte

48	 HEKIMIAN. Leonardo Pablo: Aspectos ESlralegicos en el Mercosur, Inlegraclon y 
defensa. citando una de las ponencias presenladas en el "Segundo Seminario sobre 
el rot de las Fuerzas Armadas en el MERCOSUR" Consejo Argentino para las 
Relaclones Inlemacionales 28 y 29 de Junia de 1995 
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gracion es un proceso multidimensional ya que tiene una decision po
Utica y un fin politico y tiene junto con las logicas connotaciones eco
nornicas otras de caracter [uridicas, culturales, militates, 0 estrategi
cas. 

El Presidente de la Camara de Diputados del Congreso de Para
guay, al referirse a la situacion de ~u pais en este terna expresa con
ceptos que, con las salvedades propias de cada pais, perfectamente 
pueden ser compartidos por los demas socios. Asi, sostiene que Para
guay se acoplo a la dinamica de Brasil y Argentina aportando con su 
voluntad politica desde el origen mismo del organismo regional. El 
Senador paraguayo Victor Hugo Sanchez complementa la idea afir
mando que su pais acompano el proceso de integracion porque se es
ta viviendo un periodo de globalizacion, ante el cual se requiere de lU1 

esfuerzo mancomunado de los gobiernos y de los pueblos a efectos de 
consolidar un frente conuin para superar el aislamiento. 

Mas concreto y definitivo es el seiiorCanciller del Paraguay, Dr. 
Ruben Melgarejo Lanzoni, quien con su autoridad como Ministro de 
Relaciones Exteriores, sostiene que "los cuatro paises han dado pasos 
suficientemente importantes en esta via como para hacer muy dificil 
volver atras. Mas aun, se han rebasado los limites del ambito econo
mico y se ha entrado en lU1 periodo de definiciones politicas". Y alii, 
precisamente, se esta resaltado este aspecto fundamental: decisiones 
polfticas, las mismas que son la fuente de la cual debe emanar la vita
lidad de un proceso de integracion, ya que las posturas politicas pue
den inspirer los acuerdos economicos, culturales, sociales 0 de cual
quier otra indole. 

El numero de reuniones oficiales, a niveles de Ministros de Estado 
y, aun mas, a niveles presidenciales, demuestran que los conceptos 
emitidos y transcritos son validos y estan encauzando al MERCO
SUR, 10 cual se puede percibir en los cuatro paises y en diferentes ni
veles que comprenden su importancia. Nuestros entrevistados Yen, 
en primer lugar, al proceso de integracion del MERCOSUR como el 
futuro para America Latina, porque nuestros paises no tienen futuro 
sino es en un proceso de integracion del continente. Por otra parte el 
MERCOSUR es percibido como un reto. como lIl1 inicio, como un pa
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so a una integraciori mayor de Sur America contando para ella con los 
otros esquemas: el Pacto Andino, Mercado Comun Centro America
no y demas propuestas. 

Es logico considerar que no todo puede ser aceptado y avalado co
mo positivo. Hay fuertes criticas a la dase politica ya que, segun 
nuestros consultados, los partidos politicos, por regIa general, sostie
nen que el MERCOSUR es algo positivo que esta en vias de materia
lizacion, pero en la practice no dan pasos sustantivos para lograrlo. .Es 
mas bien una cuestion de moda, de discurso alejado de la realidad, 
que crea la imagen de la no existencia de oposicion, ya que ese sector 
ni siquiera plantea elementos para su redimensionamiento, 10 cual 
hace que se mantengan los problemas intocados. 

Para el experto ecuatoriano Marcello Baquero, radicado en Brasil, 
"mientras los entes oficiales se pronuncian y dan pasos concretos fa
vorables, los partidos politicos, los gremios, las universidades y en 
generalla sociedad civil, aun se encuentran en un periodo de debate, 
sin comprender en su totalidad el alcance de las propuestas y, porlo 
tanto sin establecer compromisos y autenticas politicas de integracion 
en sus propios y especificos campos de accion. Existen hechos y prac
ticas que demuestran una actitud en pro del MERCOSUR, que deben 
compartir espacios con elementos de resistencia y de critica." 

Pese a estos terminos de juicio y critica, se puede encontrar en ellos 
un trasfondo que suscribe el concepto de que se esta formando y e xis
te una decision politica. Si es un tema de moda, 0 de debate, signifiea 
que es considerado importante, actual, necesario y que esta presente 
en las preocupaciones de la sociedad. Mas aun, si esa moda y ese de
bate se encuentra localizado en esferas gubernamentales, en partidos 
politicos, en medios de comunicacion, 0 en otros organismos de la 50

ciedad civil, significa que ya es compartido y reflexionado. 

Como conclusion se debe aceptar que no es un tema desarrollado 
<11 maximo, en todas sus aristas e implicaciones y que aun existen irn

portantes fuentes de resistencia, muchas de ellas perfectamente iden

tificadas. Esas criticas y esas resistencias. precisamente. [orme n !'dde 
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de la vitalidad de los conceptos respecto de uri enle internacional co
mo es el1\1ERCOSUR. Si no Iuera una realidad ya en proceso, no se 
darian las posiciones en conlrario. 

El MERCOSUR, sin duda, necesita ir adelante para no perder su 
fortaleza como 'proyecto estrategico para la transformacion producti
va y la insercion competitive de sus socios en la econornia global'. Su 
agenda no puede continuar dominada por ternas de caracter econo
mico, sino que necesita se incluya una vision politica mas amplia que 
facilite relaciones y gestiones, a la vez que evite su desgaste. Un autor 
dice que "Un Mercosur sin tono muscular, plagado de incertidum
bres, que no transcienda de 10cornercial, no es 10 mas conveniente pa
ra Sus socios", y ese es precisamente el sentido del Mandato de Asun
cion que encomienda al Grupo Mercado Cornun preparar un plan pa
ra el Mercosur hacia el afio 2.000, el que se deberia transformer el Con
cepto de union aduanera en un mercado de bienes y servicios. Para 
Iograrlo es indispensable la conciencia politic-a de respaldo que posi
bilite ampliar los horizontes y buscar una integration mas intima, 
mas total y con mas amplios niveles de participaci6n. 

.Cada uno de los paises tiene diversos niveles de desarrollo y con
ciencia integracionista, asi como sus propias miras sobre este asunto, 
En Uruguay existe la conciencia de que ese pais aposto al Mercosur y 
asumio su compromiso politicamente, por 10 que espera obtener re
sultados favorables. Para los entrevistados uruguayos hay una politi
ca de estado que se inicio en el gobierno de Lacalle y que sigue en el 
gobierno de Sanguineti, la cual ha perrnitido que ese pais desempene 
un papel importante dentro del Mercosur en razon de su situacion 
geografica quehace del Uruguay la puerta de entrada al Mercosur. 

Lo importante del aporte uruguayo es multiple: por un lado su si
tuacion geopolitica que se caracteriza por tener el Rio de la Plata co
mo via de ingreso a la region; y por otro su imagen de pais confiable, 
seguro, con una plaza financiera. Los periodistas: Gabriel Mazzaro
vich, Editor Politico e Ismael Grau, Editor Economico, del Diario La 
Republica, ratifican el criterio del compromise a nivel presidencial y 
politico resaltando que la clase dirigente habla en el sentido de que el 
proyecto que no se agota en 10 economico, sino que por 10 menos, a 
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ruvel de planes, ha planteado un modelo que incluye el plano politi
(0, coincidiendo con otras iniciativas politicas muy irnportantes de la 
region en las cuales participan los rnismos paises, por ejemplo, el 
Grupo de Rio. 

Los periodistas mencionados ejernplarizan sus cnterios haciendo 
referenda a la resolucion coordinada, de todas las Cancillerias, res
peeto ala reivindicacion de las Islas Malvinas como propiedad de Ar
gentina. Este hecho es una serial de que hay niveles de coordinaci6n 
y de que se comparten posiciones politicas intemacionales que hasta 
hace poco tiempo eran de exclusividad de las relaciones binacionales 
entre los paises implicados, frente a las cuales los demas paises, ami
gos 0 vecinos, se limitaban a hacer llamados a la paz, a la buena vo
luntad y a la solucion de las controversies. 

En este aspeeto politico se debe resaltar dos criterios, el del maes
tro de la comunicacion radiofcnica Mario Kaplun, tarnbien uruguayo, 
quien reconoce la necesidad de permitir "jugar los factores historicos, 
los faetores culturales, los faetores politicos, si es que estamos hablan
do de un proceso de integracion. EI principal problema viene de que 
la integracion se desdibujo como un proceso historico y qued6 con
vertido en un mero acuerdo economico", 

En el caso argentino y desde el punto de vista de los personajes en
trevistados se resalta tarnbien la apostura de la sociedad civil y sus 
instituciones en una actitud pro MERCOSUR, 10 cual se demuestra re
visando la agenda de temas sociales, politicos y academicos en la cual 
aparece toda una vertiente de tenias del Mercosur y se puede ver que 
no pasa una sernana en la que no haya un seminario del Mercosur, 50

bre temas tan trascendentes como el derecho en el Mercosur; el Mer
cosur y el medio ambiente; el Mercosur y los medios de comunica
cion, y tantos otros. Esto signifiea que mas alla de que la en realidad 
aun no hayan demasiadas experiencias concretas en todas estas ra
mas, empieza a haber debates, discusiones, 10 que permite esperar 
una integraci6n mas profunda, con una mayor dinarnica en el proce
so. 

En resumen nos encontramos frente a un panorama dificil y nove
doso, en el cual se puede detectar la existencia de una clara y activa 
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decision politica y realista de los desafios que deben enfrentar las na
ciones del MERCOSUR y, por ello, en los gobiernos de Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay; existe tambien una conciencia comparti
da por importantes sectores periodfsticos, culturales, politicos y otros, 
que perrnite que se vayan concretando intercambios suficientes para 
universalizar el criterio integracionista y para perrnitir la esperanza 
de una realidad conjunta que supere los Iimites de 10 economico y 
que se rnaterialice en un esquema politico que responda ala experien
cia historica y al viejo afan de una sola nacion mercosuriana yalgo 
mas, sudamericana. 
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CAPITULO SEXTO 

LA INTEGRACION Y LO SOCIAL· 

La globalizacion de la economia mundial, en el marco de un pro
ceso de tendencia capitalista, trae aparejada la revision de la cuestion 
social, problema que va tornando cada vez mas fuerza, en la actual co
yuntura de la integrecion de los paises en grandes bloques. 

EI principio filosofico en el que se basa la Organizacion Mundial 
del Comercio (OMC), se refiere a que la competencia economica es el 
camino hacia el desarrollo universal. La puesta en practice de este 
principle llevaria a pensar que debe aceptarse la libertad economica 
como el mejor, 0 el unico camino hacia la consecucion de los mas al
tos niveles del desarrollo, sin excepciones. Pero el mismo plantea
miento permite, necesariamente, hacer un parentesis conceptual y es
tablecer una atencion especial para el sector social, destinadoa prote
ger el nivel de vida de los trabajadores y de los sectores poblaciona
les mayoritarios. 
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Wil Albeda hace un interesante razonarniento sobre el terna y afir
rna que cada Vi!Z escucharnos m,15 eslogans referentes a llue: "El de
sarrollo econ6mico es la mejor politica social. Dejernos llue tenga lu
gar el crecimiento economico y las metas sociales quedaran autorna
ticamente satisfechas, se lograra el plene empleo y se erradicara la po
breza. Tengan un poco de paciencia y sus preocupaciones sociales de
sapareceran gracias a los milagros del crecimiento economico"49. Es
tos enunciados perrniten reflexionar sobre el terua y a poner en el ta
pete un problema que parece no haber sido tornado en cuenta, sino 
tangenciaLmente, en los nuevos planteamientos globalizantes: 

En primer lugar existe una abierta contradiccion entre aquel enun
ciado y la practice diaria del mundo cornercial ya que con escasas ex
cepciones, las naciones industrializadas registran indices de desem
pleo, y subempleo muy altas 10 que induce a sus centros urbanos a 
mantener 'ghetos' 0 zonas de miseria propias del mundo marginal. 
En la decada de los sesenta ya se hablaba de un mundo sin pobreza, 
pero a partir de la siguiente, la situacion vario en forma intensa obli
gando a cuestionar la realidad economica con preguntas tales como: 
"LSon compatibles los estados de bienestar y la economia mundial?, 
LO debemos considerar al estado de bienestar y al mercado laboral or
ganizado como los principales obstaculos para el desarrollo univer
sal, para el pleno empleo universal y para un mundo de bienestar?". 
Las preguntas son del autor citado pero nos perrniten reflexionar mas 
profundamente pues el problema del desempleo de las grandes ma
sas de trabajadores redunda, entre otras cosas, en un ernpobrecimien
to creciente de la poblacion, en el deterioro de sus niveles de vida, en 
la desatencion de la salud y la educacion, en la descornposicion de la 
institucion familiar, en la insercion de los nifios al mercado laboral, en 
la "feminizaci6n de la pobreza", es decir en un "debilitamiento del te
jido social", como 10sefialaba e1 Programa de las Naciones Unidas, en 
su informe de 1993. 50 . 

49.	 ALBEDA, Wil: "Los lamas sociales en la Agenda Mundial", Ponencia en Seminario "La 
Dimensi6n Social de la Integraci6n Regional", Documento Final, CEFIR, Santiago de 
Chile, Abril, 1995, pp. 24-29. 

50.	 Informe sobre Desarrollo Humano, Programa de las Naciones Unidas para el 
desarrollo, CIDEAL, Madrid, 1993. 
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EI impacto de la pobreza enel mundo, especialmenteen los secto
res mas deprimidos, produce situaciones de crisis de seguridad y de 
baja de los niveles de vida, 10 cual se demuestra con el crecimiento de 
los indices de homicidios, violaciones, delitos, drogadiccion, suici
dios, numero de presos y porcentaje de jovenes en la poblacion reclu
sa. Esto quiere decir que es necesario diseiiar politicas que siendo de 
caracter econornico atiendan preferentemente a los aspectos sociales. 

En la actual coyuntura integracionista que vive America Latina y 
en este caso especial el MERCOSUR, el problema de la pobreza y el 
desempleo, bases de las cuales debe partir el desarrollo social, tienen 
que ser abordadas por los programas econornicos, con la colaboracion 
de los estamentos politicos y de la sociedad en general ya que resul
tara mas facil avanzar en el camino de la integracion cuando esta sea 
mas participativa, 10 que supone tanto la presencia de las diversas 
fuerzas politicas y de la sociedad civil en el disefio y la gestion de la 
integracion para conseguir que el resultado sea socialmente aceptable 
y beneficie a todos los sectores de la poblacion rebazando las fronte
ras de las clases de privilegio. Esto ultimo supone Interferir, en cierta 
forma, en los mecanismos de mercado mediante politicas de incenti
vos y de redistribucion que compensen posibles polarizaciones eco
nomicas causadas por la reasignacion de recursos en razon de la inte
gracion. 

Se debe anotar que esta forma de pensamiento ya fue seiialada por 
la Comision Europea en 1995, asi como por el Banco Interarnericano 
de Desarrollo para e] cual algunas de las dificultades de los modelos 
de las integraciones andina y centroamericana, se han debido, preci
samente, a la percepcion sobre la distribucion desigual de costos y be
neficios. 

De igual forma, "los nuevos aires ideologicos prevalentes en la re
gion/ contrarios muchas veces a interferir en los mecanismos de mer
cado, asi como consideraciones de indole presupuestario, no son fa
vorables a contemplar el establecimiento de fondos de cohesion social 
e intra-regional que acolchonen a ciertas regiones y capas sociales 
de los efectos de la liberalizacion intra-regional. Solo el tiempo dira 
si efectivamente el progreso de la integracion es posible desde la in
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ter-gubernamentaIidad y sin mecanismos de solidaridad intra-regie
nal"51 

Al respecto, el Comite Preparatorio de la Cumbre Social Mundial 
de la Asamblea General de la Organizacion de las Naciones Unidas, 
efectua la siguiente propuesta: 

"Consideradas las cosas desde la perspectiva de la Conferencia en 
la Cumbre, es indispensable que se reconozca la necesidad de reavi
var el proceso de crecimiento y, al mismo tiempo, que se acepte la 
idea de que el modelo de crecimiento debe ser propicio para el fo
mento del progreso social en su sentido mas amplio, Para lograrlo, la 
politica economica debe girar en torno a la creacion de empleo, erra
dicacion de la pobreza y la inversion en recursos humanos. De hecho, 
eso puede muy bien convertirse en un poderoso motor del crecimien
to en muchos paises ytambien a nivel mundial. El estimulo de la de
ruanda, que puede derivarse del aumento del ingreso en los hogares 
y los paises pobres, puede generar un crecimiento mas amplio y sos
tenido. Las tan necesarias inversiones sociales pueden contribuir a 
que se reduzca la presion del desempleo y del subempleo. La expe
riencia de los paises con crecimiento rapido dernuestra tarnbien que 
el crecimiento se acelera cuando se comparte"52. 

Por 10 tanto, debemos aceptar que la dimension social de la inte
gracion tiene que ver con el crecimiento y con la distribucion equita
tiva, con el aumentode la participacion ciudadana en la toma de de
cisiones y con la mejora de la calidad de vida. Hasta ahora se ha otor
gada poca importancia a este terna, aunque cada vez es mayor la de
manda de los actores de la sociedad civil para que los Estados to men 
estas cuestiones en serio, As] mismo, parece ser que en los sectores di
rigenciales va impactando la necesidad de tornar en cuenta 10 social 
como estrato basico para que la superestructura politica y economica 
pueda funcionar. 

51.	 BATALLER, Francisco: "Sombras y luces de aver y hoy en las integraci6n 
latinoamericana, Revista SINTESIS, Madrid, Espana. 

52.	 Comits Permanente de la Conferencia Mundial en la Cumbre sobre Desarrollo Social. 
Panorama General, ONU, Asamblea General. Doc. A/ConI. 166/PC/6.41 41/1/94. 
(Citado par Kliksberg). 
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La integraci6n social en America Latina 

Los primeros esfuerzos por incorporar 10 social a procesos de inte
gracion se basaron en varias consideraciones como son: a) que la re
gion se caracterizaba por su poca permiabilidad a todo 10 que signifi
que integracion, capital externo, 0 influencia de modelos foraneos: b) 
necesidad de potenciar el aspecto economico, sobre todos los demas, 
en razon de que solo con un desarrollo economico acelerado se podria 
atender a las demandas sociales de la poblacion, c) no existia el nece
sario conocimientoni la capacidad de decision en los sectores popu
lares, por 10 que solamente debian implicarse en el proceso los secto
res dirigenciales, publicos y provados, que si tenian esos conocimien
tos y capacidades, 

A partir de los cambios en el pensamiento latinoamericano y mun
dial, desde la posguerra y mas intensamente en las ultimas decadas, 
comenzaron a tener trascendencia otros temas que necesariamente 
debieron influir y ser tomados en cuenta en los procesos de integra
cion del continente, especialmente desde que se promovieron los cri
terios del nuevo orden internacional, tanto economico como de aspec
tos sociales. 

Con el proceso de globalizacion de la economia mundial y la con
secuente internacionalizacion e interdependencia saltaron a primera 
linea temas tales como: medio ambiente, lucha contra la pobreza, nar
cotrafico, paz, seguridad, derechos humanos, derechos de los indige
nas, derechos de la mujer, derechos de los nifios, enfoques de genero, 
entre otros, todos los cuales alcanzaron niveles muy amplios tanto en 
la reflexion acadernica como en el debate politico, 10 que se demues
tra con eventos mundiales de la trascendencia de la Cumbre del De
sarrollo Social de la ONU, la Cumbre Mundial Verde realizada en Rio 
de Janeiro, la Cumbre Iberoamericana, la Cumbre de Presidentes de 
Miami, la reunion convocada por el Area de Libre Comercio de las 
Americas en Belo Horizonte. 

En America Latina el tema social, desde los afios cincuenta ha es
tado en primera linea: la teoria de la dependencia estremecio las con
cepciones vigentes a esa fecha y perrnitio la incorporacion de este te-
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rna a todos los procesos, entre ellos a los de caracter mtegraciorusta 
A partir de esta teo ria, el citado nuevo orden, las poiincas socrales (co
mo las de comunicacion propiciadas en San Jose de Costa Rica en 
1976)/10 social ha logrado introducirse, con derecho propio en el que
hacer continental, afectando a todas las manifestaciones econcrnicas, 
politicas, culturales y aun de caracter religioso, como sucedio con la 
emergencia de la teologia de la Iiberacion. 

En el Area Subregional Andina se han establecido tres esquemas 0 

convenios que merecen resaltarse por su contenido eminentemente 
social: el Convenio Andres Bello para la Educacion, la Ciencia y la 
Tecnologia, 1970; el Convenio Hipolito Unahue, en 1971 para el me
joramiento de las condiciones de salud y el Convenio Simon Rodri
guez de Integracion Socio-Iaboral, en 1973. 

En el Mercado Coman Centroamericano, la integracion y coopera
cion social, han logrado acuerdos de naturaleza sectorial, con ritmos 
y ,progresos diferenciados y con acuerdos puntuales. Entre ellos, el 
Consejo Centroamericano de Atencion Integral al Menor con Disca
pacidades; el Consejo Centroamericano de Vivienda y Asentamientos 
Humanos, el Programa de Proteccion a la Circulacion de Bienes Cul
turales, la Comision Regional de Asuntos Sociales, la Comision Cen
troamericana para elDesarrollo Humano y el exitoso programa "Sa
lud: un puente para la paz". 

Paralelamente a estos movimientos gubernamentales internacio
nales, se han creado instancias continentales destinadas al perfeccio
namiento profesional y de administracion del trabajo, entre ellas el 
Centro Interamericano para la Formacion Profesional, CINTERFOR, 
el Programa de Empleo de America Latina, PREALC y el Centro In
teramericano de Administracion del Trabajo, CIAT. 

Por su lado el movimiento sindical, que en el continente ha sido 
verdaderamente respetable por su presencia en Argentina, Brasil, 
Chile, Ecuador, Venezuela y otros paises, se ha organizado interne
cionalmente en grandes centrales como la ORIT (Orgaruzacion Regio
nal Interamericana de Trabajadores) y la CLAT (Central Latinoameri
cana de Trabajadores), con sede en Caracas. Estas organizaciones de 
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los trabajadores latinoa merrcanos han apoyado las uuciatrvas y pro
cesos de integraci6n incluyendo en los esquemas el concepto de que 
el desarrollo econ6mico producto de Ia integraci6n debe atender prio
ritariamente al desarrollo social y politico. 

Lo social en elMERCOSUR 

Mas concretamente, en el area de este estudio, es decir el MERCO
SUR, es necesario reiterar que este esquema es mucho mas que un 
movimiento de caracter economicista que busca reditos en 10 comer
cial, industrial 0 de inversiones. EI MERCOSUR -en concepto com
partido con Bruno Podesta- es un fenomeno historico, cultural, social 
y politico, de vasto alcance en el escenario latinoamericano e interna
cional. Por 10 tanto, la integraci6n de este bloque regional no es un fin 
en si mismo, sino un instrumento para lograr el crecimiento y desa
rrollo de los paises involucrados. 

En el Tratado de Asuncion, vigente desde el 28 de noviembre de 
1991, se dej6 constancia de la vocacion integracionista cruzada pro
fundarnente por 10 socialcuando se asegura que" si es que los pue
blos de la regi6n se dan cuenta de su importancia y necesidad de con
formar una comunidad de naciones", deberan tener en cuenta queel 
principal objetivo es el de "Iograr el desarrollo econ6mico con justicia 
social". Por ello, se posibilito la sancion de la Carta Social del MER
COSUR, que proyect6 el acuerdo de los cuatro paises hacia una au
tentica integraci6n. 

El MERCOSUR debe enfrentar muchos y muy diversos problemas 
heredados en las realidades de los paises que 10 integran: Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay, todosellos con problematicas sociales 
diferentes en sus manifestaciones, pero todas de gran profundidad y 
consecuencias. La pobreza de los sectores marginales del campo y la 
ciudad; la carencia de recursos para solventar las demandas de vi
vienda, educacion, salud; el desempleo y el subempleo son, entre 
otros, los mayores problemas que los afectan en mayor 0 rnenor me
dida. 

Para tener una idea mas clara de la situacion, tornemos como ejern
plo 10 que sucede en el campo del empleo. Segun datos de la CEPAL, 



la tasa de desempleo de los paises del Cono Sur se ha duplicado des
de 1980, pues del 5.1 % que se registraba en la decade del 80, se ha lle
gado al10.2% en 1996. No obstante, si bien estas cifras corresponden 
al conjunto de los cuatro paises signatarios del Tratado de Asuncion, 
las realidades al interior de cada uno eran diferentes, pero no demos
traban una mayor desigualdad en 1980, como la que se nota actual
mente: 

TASA DE DESEMPLEO 

MERCOSUR 1980 1996 Crecimiento 

Argentina 

Brasil 

Paraguay 

Uruguay 

Promedio 

Chile 

2.6 

6.3 

4.1 

7.4 

5.1 

6.3 

17.2 

5.7 

5.3 

12.6 

10.2 

5.7 

14.6 

- 0.6 

1.2 

5.2 

5.1 

- 0.6 

Fuente: CEPAL. (Tornado de Revista Vision, 1-15 Mayo 1997. Vol 88, No.8) 

Como se puede ver en el cuadro prescedente, tres de los paises de 
MERCOSUR han tenido un crecimiento de su tasa de desempleo des
de los afios 80, pero se observa que en dos de ellos este incremento es 
especialmente significativo. Argentina tiene una escalade del 14.6%, 
siguiendole Uruguay con el 5.2%, mientras en Paraguay este indice 
aumento en un 1.8%. Brasil se convierte en un caso especial, pues ba
jo su tasa de desempleo en un 0.6%', constituyendose junto con Chile, 
que vive un caso similar, en los paises de America Latina donde la si
tuaci6n rnejoro. Las altas tasas de desernpleo, como se puede obser
var, estan afectando mayormente a Argentina (17.2%) y Uruguay 
12.6%. 
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Esta situacion pone de manifiesto Ia dimension de la tarea pen
diente para el diseiio y puesta en practice de politicas capaces de 010

vilizar recursos internes, asi como de crear un ambiente de estabili
dad e insercion en el contexte intemacional. La solucion de estos as
pectos compete a cada pais, pero al encontrarse en proceso la estruc
turacion de un esquema tan amplio como debe ser un mercado subre
gional, hay que tomar en cuenta una dimension mayor y mas comple
ja, cual es la de responder efectivamente a las demandas de la socie
dad en su conjunto. 

Bruno Podesta considera que"en la medida en que debe su moti
vacion a las necesidades de crecimiento y desarrollo de una sociedad 
o de un conjunto de sociedades, la integracion regional debe salir al 
encuentro de la pobreza y del desempleo, estructurando sus plantea
mientos alrededor de su propia especificidad. En otras palabras: no 
todo 10 social esta vinculado conia integracion regional, ni todo 10 
que corresponde a la integracion regional bene su correlato en 10 so
cial".5.1 

En el marco del gran desafio de crear un mercado cornun entre los 
paises del sur de America Latina, el terna de la cuestion social apare
ce planteado en una etapa ciertamente temprana a pesar de que su in
troduccion fue posterior a los planteamientos iniciales que abordaban 
unicamente los temas comerciales y economicos. Para eltratamiento 
de estos ultimos, a raiz del Tratado de Asuncion, se constituyeron 
diez Subgrupos de Trabajo (STG), conforrnados unicamente por re
presentantes gubernamentales, pero ante la importancia de incluir el 
tema social en el proceso, se introdujo tarnbien el Subgrupo numero 
11, de Relaciones Laborales, Empleo v Seguridad Social que, a dife
rencia de los otros, incorporo tambien a empresarios y trabajadores 
con caracter consultivo y de opinion, sin derecho a voto. Hay que 
anotar que en este SGT no se ha previsto la representacion de otros 
sectores profesionales, ni de la sociedad economicamente active no 
sindicalizada. 

53 PODESTA, Bruno Seis comentarios sobre la cuesti6n social. Ponencia, Seminario: 
"La dimension social de la integraci6n regional" Santiago de Chiie, 24-29 de abril, 
1995 Documento Final. CEFIR. Montevideo Uruguay 
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Es importante notar que el Subgrupo de I rabajo No. 11 surgro a 
instancias del sector de trabejadores que desde IQS6 es de If ClIllO 

anos antes del nacimiento del Mereosur en 1991 - contaba ya vo n una 
Coordinadora de Centrales Sind icales del Cono Sur, que inciuia a Ar
gentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, ademas de Chile y Bolivia, coin
cidentemente los paises mas cercanos a la posibilidad de sumarse al 
Mercosur en la actualidad. EI STC celebre su primera reunion el 27 de 
marzo de 1992. En la segunda. se crearon las siguientes ocho conusio
nes ternaticas: Relaciones Individuales de Trabajo: Relaciones Colee
tivas; Empleo y Migraciones Laborales: Forrnacion Profesional: Salud 
y Seguridad en el Trabajo: Seguridad Social; Sectores Especificos y 
Principles y Convenios Internacionales. 

No ha existido una plena coincidencia en el enfoque, sino que ca
da uno de los paises en razon de sus propias perspectivas privilegio 
aquellos aspectos que le eran de mayor urgencia. POI' ello, las resolu
ciones y planteamientos de Argentina y Paraguay fueron mas verb
cales, sin dar espacio para una mayor ingerencia del sector social, co
sa que fue diferente tanto en Brasil como en el Uruguay, paises en los 
cuales los trabajadores y empleadores fueron no solo consultados si
no integrados a Ia discusion del terna. 

Siguiendo a Bruno Podesta es necesario anotar que hay diferencias 
entre los cuatro paises del MERCOSUR en 10 que respecta a la exis
tencia, nivel de consolidacion, representatividad y presencia en la so
ciedad de las organizaciones de representacion socioprofesional. POI' 
otro lado, solo algunas organizaciones tanto empresariales como de 
trabajadores han participado directamente en los mecanismos consul
tivos del Subgrupo de Trabajo 11 de Relaciones Laborales, Empleo y 
Seguridad Social. La dispersion de organizaciones sectoriales ha he
cho muy complejo el proceso y muy dificil de determinar cual es la 
trascendencia de cada una de ellas. 

En cada uno de los paises existen instancias a nivel nacional que 
representan a los empresarios, a los trabajadores, a los profesionales 
y en algunos casos, a las organizaciones no gubernamentales. Para 
mayor claridad en la estructuracion de los espacios que agrupan a es
los sectores, hacemos referencia a 10 indicado pOI' Bruno Podesta. 

136 



Segun este analista en Argentina, a ruvel ernpresarral. existen va
rias entidades que representan al sector, aunque COil peso y caracte
risticas diferentes, La mas importante de elias, por representar a la 
gran empresa industrial y haber logrado un mayor espacio de expre
sion son la Union Industrial Argentina (UIA) y la Confederacion Ge
neral Econornica, filial de la Confederaci6n General de la Industria. 
En otros sectores productivos tenemos que la Sociedad Rural Argen
tina representa a las grandes propiedades agrarias; mientras que en el 
sector financiero la Asociacion de Bancos Argentinos agrupa ala ban
ca privada nacional; CONINAGRO representa a los medianos agri
cultores; y la Federacion Agraria esta limitada a los pequenos. Por el 
lado de los trabajadores sindicalizados, la Confederacion General del 
Trabajo es absolutamente predominante y agrupa tanto a las uniones 
de caracter sectorial, Union Obrera Metalurgica, como a las Iederacio
nes nacionales que estan compuestas por un sindicato por provincia. 

Brasil por la cornbinacion de sus singulares dimensiones y la com
plejidad de su estructura federal, es un caso particular en el contexto 
del MERCOSUR. Cuenta con organizaciones a nivel nacional y esta
dual y en algunos cases, como es especialmente el de las representa
ciones empresariales, el peso economico de un Estado como el de Sao 
Paulo es determinante e inclina la balanza sensiblemente. Las organi
zaciones de representacion empresarial mas significativas son las si
guientes: Confederacion Nacional de la Industria y la Federacion de 
las Industrias del Estado de Sao Paulo, para el sector industrial; la Fe
deracion del Comercio del Estado de Sao Paulo, para el sector comer
cial; y la Federacion Brasileira de Bancos, para el sector financiero. 

Del lado sindical: la Central Unica de Trabajadores, vinculada al 
Partido de los Trabajadores y la Confederacion General de los Traba
jadores, con representacion a nivel nacional. La Confederacion Auto
noma de Trabajadores (CAn de Sao Paulo y la Fuerza Sindical tam
bien de Sao Paulo, con menor dimension a nivel de representatividad. 

Paraguay tarnbien tiene caracteristicas especiales en el conjunto de 
paises del Mercado Comun del Sur, en la medida en que se encuen
tra en pleno proceso de rescate y constitucion de su sociedad civil, de 
generacion y potenciacion de las organizaciones de sus ciudadanos, 



luego de una experiencia no dernocratica de larga data, cuyos efectos 
retardatarios en ese sentido se han dejado sentir. No obstante 10 cual, 
existe un conjunto de organizaciones que dan razon de la representa
Cion socio-profesional en dicho pais y suponen una presencia poten
cial en el proceso de integraci6n regional del Mercosur 

Dellado empresarial, las organizaciones nacionales mas importan
tes son las siguientes: la Union Industrial del Paraguay, y la Federa
cion Paraguaya de Industria y Comercio (FEPINGO). 

En representacion de los trabajadores sindicalizados existen tres 
organizaciones relativamente equilibradas en 10 que a su peso y re
presentatividad se refiere: Central Unitaria de Trabajadores, Central 
Nacional de Trabajadores y Central Paraguaya de Trabajadores. esta 
ultima relativamente mas oficialista. 

El sector empresarial en el. Uruguay tiene diversas organizaciones, 
siendo las mas significativas las siguientes: Camara de Industriales 
del Uruguay, que tiene la representacion grernial del conjunto; Con
federacion Ernpresarial del Uruguay (CEDU) que reurie sobre todo a 
las pequenas y medianas empresas del interior del pais, arubas en 10 
que respecta a la actividad industrial. En 10 que toea a la actividad 
agropecuaria: la Asociacion Rural del Uruguay, reune a las mas gran
des unidades, mientras que la Federacion Rural del Uruguay cumple 
dicha funcion con las propiedades mas pequerias. De otro lado, Coo
perativas Agrarias Federales reune al sector cooperativo. La Asocia
cion de Bancos y la Camara de Comercio, representaciones a nivel na
cional para la banca y finanzas, y elcomercio, respectivamente, com
pletan este panorama de organizaciones empresariales. Solo cabria 
agregar una entidad de un perfil institucional distinto, de gran rele
vancia publica, prornotora de la presencia ernpresarial en la sociedad 
y en el debate nacional de temas de su competencia, que no tiene re
presentacion gremial propiamente dicha, ni es confesional a pesar de 
su nombre: la Asociacion Cristiana de Dirigentes de Empresa, ACDE. 

En 10 que se refiere a la representacion de los trabajadores existe 
una unica organizacion a nivel nacional, que es el Plena rio Intersindi
cal de Trabajadores - Central Nacional de Trabajadores (PlT-CNT), 



muy activa en el tema de la integracion regional del Mercado Cornun 
del Sur'" 

Es necesario dejar constancia de la presencia de un nuevo movi
miento, propio de la sociedad civil, y es el que pretende organizar a 
los consumidores en defensa de sus derechos. Este movimiento de
manda y es importante que la tenga, algun nivel de representatividad 
especialmente frente ala transnacionalizacion de las economias y ala 
posibilidad de disponer de productos y servicios de muy diferentes 
origenes. En el MERCOSUR aun es incipiente y unicamente el PRO
COM de Brasil hace presencia. Sin embargo, se debe notar que en 
Chile la legislacion protectiva del consumidor es importante y de am
plia aplicacion, 10 cual necesariamente debera influir en el resto de 
paises. 

El Protocolo de Ouro Preto previo la creacion del Foro Consultivo 
Econornico y Social, FCES, destinado a convertirse en un espacio de 
discusion politica, pero hay que notar que apenas se han dado los pa
sos iniciales. La efectividad que logre sera el resultado de la voluntad 
politica de sus miembros, ya que ellos pondran en el tapete de discu
sion y asumiran las responsabilidad de atender a los multiples y com
plejos aspectos de la politica mercosuriana, al interior de la cual el te
rna social debera ocupar lugares de privilegio. . 

Refiriendose a las representaciones institucionales tanto en rela
cion con este Protocolo como con el STGII del Tratado de Asuncion, 
indica el experto: "En 10 que respecta a otros sectores socio-profesio
nales, colegios profesionales, ONGs, asociaciones de consumidores, 
comunidad cientifica y tecnologica y ecologistas, por ejernplo, no in
cluidos en el esquema de SGT 11, ni tampoco al parecer en el Foro 
Consultivo Economico Social, la opinion predominante actual parece 
ser la de no incorporarlos en tanto el Foro no culmine su periodo de 
forrnacion y consolidacion. Como este es un aspecto no definido en el 
Protocolo de Ouro Preto, donde naciera dicho mecanismo consultive. 
es posible que el Foro no se abra por un tiempo, al menos a otros sec
tores organizados de la sociedad civil" c.'. 

54. Idem 
55 Idem 



Legislaci6n Laboral 

La dernostracion de la existencia de un cierto nivel de preocupa
cion social en los paises del MERCOSU R, es la legislacion laboral, El 
objetivo de lograr la coherencia de leyes de tipo social; seguridad, sa
larios minimos. jubilacion, ejercicio profesional y laboral, etc., es una 
espiracion que ha recibido planteamientos, mas 0 menos aislados, de 
los cuales dependera, en mucho, el exito 0 fracaso de la integracion. 
EI estudio de estos problemas juridicos con relacion al area laboral es
ta en sus cornienzos, pero es importante que se tomen en cuenta en 
las agendas de las diversas reuniones que se celebren en torno al te
rna social. 

En el Programa de Accion del MERCOSUR hasta el ano 2000, ela
borado en 1995, luego del Protocolo de Ouro Preto, consta como uno 
de los objetivos el de alcanzar la profundizacion del proceso de inte
gracion y uno de sus apartados hace referencia a las relaciones labo
rales, el empleo y Ia seguridad social. Dicho apartado sintetiza que 
dentro de la dimension social del MERCOSUR "deberan elaborarse 
propuestas destinadas al mejoramiento de las condiciones de vida y 
de trabajo de la region. A tales efectos, sin perjuicio del permanente 
estudio de esta vasta materia y del analisis de otros asuntos, la evolu
cion del proceso de integracion demanda el examen de acuerdos so
bre derechos laborales y sociales. Asimismo, se estimulara una mayor 
cooperacion en 10 referente al cumplimiento y control de las normas 
laborales, teniendo en cuenta, en 10 pertinente, los compromises in
ternacionales asumidos por los Estados Partes" .56 

Esas aspiraciones comenzaran a cumplirse una vez que se de mas 
dinamismo al nuevo Programa que se extiende hasta el afio 2000, ya 
que alliberalizarse el mercado laboral, los trabajadores van a ser afec
tados en diferentes formas y entonces, necesariamente, su participa
cion en el proceso sera mas intense. 

56.	 Programa de aeci6n hasta el ana 2000. Proyeeto de decisi6n. Cuadernos de negocios 
Internaeionales e Integraei6n. No.5. Universidad Cat61ica del Uruguay, Montevideo. 
nov.-die. 1995. Ano 1. 
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De todas rnaneras, esta participacion se esta dando por medio de 
acciones en defensa de los trabajadores latinoamericanos, tanto a ni
vel nacional como internacional. Un ejemplo de ella es el pronunCla
miento del sector laboral a favor de la integracion regional con oca
sion de la ultima Reunion Ministerial del ALCA realizada en Belo Ho
rizonte. En esa ocasion, la Central de Trabajadores (CLAT) manifesto 
en un comunicado de prensa que: "no se puede aceptar que el futuro 
de nuestras naciones y de los trabajadores sea determinado por inte
reses puramente comerciales y por las grandes empresas transnacio
nales globales y virtuales". 

La Central Latinoamericana de Trabajadores - CLAT - hizo una 
comparacion de los procesos integracionistas: el propiciado por los 
Estados Unidos y el proyecto latinoamericano, especificamente el del 
MERCOSUR. Esta organizacion continental sostiene que "por un la
do esta el proyecto de los Estados Unidos, que es el A LCA donde se 
trata de un proceso de integracion completamente motorizado por la 
logica del mercado y de la cornpetitividad sin limites y donde predo
minara el logro maximo de beneficios, que ciertamente favorecera a 
los paises ricos del Norte, sin ninguna consideracion pa ra el verdade
ro desarrollo de los paises del Sur. Por el otro lado, esta el proyecto 
de integracion que hunde sus rakes en la historia de America Latina 
y del Caribe y se trata de un proyecto de integracion comunitaria que 
busca articular solidamente a todas las naciones de la region, no solo 
en 10comercial y 10 economico, sino tambien en 10 social, laboral, po
litico, cultural, etico y espiritual, apuntando a un pleno desarrollo de 
nuestros paises con justicia social, solidaridad y efectiva participacion 
de las gentes, de los trabajadores. Este proyecto ya esta en marcha ba
jo la denominacion de Comunidad Latinoamericana de Naciones, y el 
MERCOSUR, aun con todas sus falencias actuales, es el motor histo
rico para avanzar en este proyecto comunitario". 57 

Organizaciones No Gubernamentales 

Una de las caracteristicas de la sociedad civil, en los ultimos d110S, 

57.	 CLATNOTICIAS: Centro Latinoamericano de Trabajadores, CLAT, No.6, Caracas, 
junio de 1997 
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es la busqueda de acciones, en todos los campos, protagonizadas por 
grupos humanos que no forman parte de los gobiernos de turno. La 
proliferacion de las llamadas organizaciones no gubernamentales se 
orienta principalmente hacia actividades en el area social y tomado 
tal dimension que ya no se puede analizar asuntos trascendentes co
mo el de la integracion sin tomar en cuenta el papel de las ONGs. 

En la Cumbre Mundial sobre Desarrollo realizada en Copenhague 
se hizo evidente la preocupacion de diversos sectores de la sociedad 
civil Iatinoamericana y caribefia por la dinamizacion de acciones ten
dientes ala atencion prioritaria a Ia cuestion social de los paises de la 
region y sus serias implicaciones para el futuro. 

En la region Iatinoamericana, ademas de las instituciones guberna
mentales y de organismos financieros internacionales, vienen traba
jando diversas entidades que tienen caracteristicas distintas, pero cu
yo objetivo es el de apoyar a Ia gestion publica con acciones puntua
Ies para Iograr el desarrollo en diferentes areas, sean estas educativas, 
de salud, culturales, agricolas, de medio ambiente, etc. 

En el caso de las organizaciones no gubernamentales de coopera
cion para el desarrollo encontramos que hay una situacion muy inte
resante en los paises del MERCOSUR. Asi se ha encontrado que en Ia 
Argentina se registran una gran cantidad de elIas que se vinculan en 
variadas instancias de asociacion, sin que exista ningun ente de carac
ter coordinador, siendo uno de los mayores esfuerzos el que se cono
ce como el Foro de Organizaciones No Gubernamentaies. En el Brasil 
en cambio, existe la Asociacion Brasileira de Organizaciones No Gu
bernamentales, Por su parte en el Paraguay no se registra una instan
cia gremial que las agrupe a nivel nacional. EI Uruguay cuentacon 
una Asociacion de Organizaciones No Gubernamentales y existe una 
Mesa de Centros de Promocion que agrupa a la casi la totalidad de or
ganizaciones dedicadas ala prornocion del desarrollo. 

Aunque no existan nucleos formales poseedores de un caracter re
presentativo que agrupen a las organizaciones no gubernamentales, 
se puede decir que estas entidades, en los cuatro paises, estan hacien
do esfuerzos sostenidos para realizar programas y proyectos con sen
tido de integracion regional. 
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Vale mencionar que en 1995 varias agrupaciones de organizacio
nes no gubernamentales participaron en la Reunion de Ministros del 
Area Social convocada por el Grupo de Rio en Buenos Aires. En di
cho evento participaron representantes de los gobiernos de los once 
paises integrantes del Grupo y fue destacada la actuacion de los dele
gados de las ONGs quienes plantearon la importancia que tiene para 
America Latina la aplicacion de los acuerdos de la Cumbre Mundial 
para el Desarrollo de Copenhague y el disefio de metas adecuadas a 
la region, las cuales sobrepasan la capacidad tanto de los gobiernos 
como de las organizaciones de la sociedad civil, por 10 cual es necesa
rio compartir responsabilidades en un proceso que trasciende el pe
dodo de ejercicio del poder politico de cada gobierno. 

Perspectiva de genero 

Otro elemento que incide en la perspectiva social, es el nuevo en
foque de genero, surgido a partir de la presencia de los movimientos 
feministas y en defensa de los derechos de la mujer. Es asi que varies 
organismos internacionales sostienen que los problemas del mundo 
no p odran resolverse si no se presta atencion a la mujer C0l110 factor 
del desarrollo humane. Producto de ello, se han realizado reuniones 
internacionales que han tratado el problema de genero y han pro
puesto acciones para la insercion de Ia mujer en todos los programas 
y proyectos que se orienten hacia el desarrollo sustentable de los pai
ses. 

Una de las conferencias internacionales de mayor renombre fue la 
celebrada en Beijin en 1995 a la que asistieron mujeres delegadas de 
foros, asociaciones, ONGs de todo el mundo y en la que tuvieron un 
destacado papel las representantes de los paises latinoamericanos. A 
raiz de esa reunion se han organizado eventos similares, tanto a nive1 
regional como naciona1, para lograr una mayor atencion ala perspec
tiva de genero en todos los planes de desarrollo de los paises. 

En el actual panorama mundial, la pobreza es uno de los factores 
que retrasan el desarrollo y para erradicarla y alcanzar el pleno de
senvolvimiento es necesario del concurso de toda la sociedad: hom
bres y mujeres. Lamentablernente la mUJer histor icarnente ha sido ex
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cluida 0 linutada en su participacion en ,"ampos tales como la ecluca 
cion, la salud, el empleo, los benefic lOS socrates. En la Cuarta Conte
rencia Mundial sobre la Mujer se declare que U La pobreza de la mu
jer esta directamente relacionada con la ausencia de oporturudades y 
autonomia econornicas, la falta de acceso ala educacion, los servicios 
de apoyo y los servicios economicos, incluidos el credito, la propie
dad de la tierra y el derecho a la herencia, y con su minima participa
cion en el proceso de adopcion de decisiones" .c" 

Las mujeres constiluyen la mitad de la poblaciori adulta mundial, 
sin embargo, segun el Fondo de Poblacion de las Naciones Unidas 
"pese a sus importantes papeles en el hogar, en ellugar de trabajo y 
en la comunidad, muy a menudo se valera a la mujer en funcion de 
su posibilidad de procreacion. mientras que sus condiciones sociales 
y economicas son pasadas por alto y poco valoradas" .c,'l 

En los procesos integracionistas que se estan desarrollando en di
versas partes del mundo, el papel de la mujer aun no ha sido consi
derado como algo sustancial, por ello es importante tratar de detectar 
10 que sucede en el MERCOSUR, donde d iversas organizaciones fe
ministas estan trabajando activamente por la reivindicacion de sus 
derechos, pero en los documentos oficiales y acuerdos firmados has
ta hoy, todavia no existe una instancia en que le perspectiva de gene
ro se la enfoque de manera particular. 

Entre las entrevistas realizadas por CIESPAL, tarnbien hubieron 
personas que tocaron esta ternatica. Por ejemplo, la paraguaya Gloria 
Rubim en su calidad de abogada y dirigente de un amplio movirnien
to feminista reconocio que falta un enfoque de genero en el proceso 
que vive el MERCOSUR, por 10que por parte delmovimiento de mu
jeres se han planteado algunas soluciones en apoyo a la integracion: 
"Nosotras nos hemos reunido, con mujeres de Brasil, de Chile, de Ar
gentina, de toda America y tenemos los mismos problemas: discrimi
nacion, abuse, menores salaries. Todas hemos planteado un enfoque 
de genero para la solucion de los problemas, pero eso queda en el pa

58. Fondo de Poblaci6n de las Naciones Unidas, 1997, parrato 51 
59. Idem. 
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pel, no se ha logrado mayor cosa. A 10 mejor, como casi todos los go
bernantes son hombres y el machismo sigue presente no se avanza en 
estos conceptos". 

Se pudo conocer tarnbien que en cuanto a estos temas, en los cua
tro patses, existen problemas legales y que para dar pasos efectivos en 
la integracion seria necesario unificar los codigos, las legislaciones y 
los conceptos en que se basan cada legislacion. En el caso de la mujer 
y de la familia existen notorias diferencias en las legislaciones por 10 
que se ven afectados campos tales como el de la seguridad social, de 
los beneficios a las trabajadoras, de los sueldos basicos. En uno de los 
Congresos de Integracion del Co no Sur en Porto Alegre, en 1991 se 
planteo la reforma a los codigos en relacion a la mujer, como son el 
codigo penal, el codigo de la familia, el codigo de los ninos. 

En cuanto a una organizacion que agrupe a las mujeres a nivel na
cional, no se registra en ninguno de los paises del MERCOSUR. En 
Argentina las asociaciones de mujeres participan de las actividades 
del Consejo Nacional de la Mujer - que es un organisrno gubernamen
tal- en sus instancias de consulta, pero carecen de una asociacion que 
las represente globalmente. En el Brasil no existe una asociacion de 
representatividad nacional de mujeres, aunque si diversas organize
ciones dedicadas a promover una mayor participacion de la mujer en 
la sociedad. En el Paraguay tampoco existe una instancia que agrupe 
a las asociaciones dedicadas a promover la parncipacion de [a mujer 
en la sociedad. Tampoco en Uruguay existe una entidad de represen
tacion nacional para los asuntos vinculados a la defense de las muje
res e igualdad en la participacion de los generos. 

EI punto de vista de los entrevistados 
sobre los aspectos de caracter social 

En la investigacion realizada por ClESPA L en los cuatro paises Sf' 

pudo detectar que existe preocu pacion porque el proceso se este 1Ie
vando unicamente en un sentido economico, descuidando la parte so
cial que, en ultima instancia. es la que define la vida de los paises. Es
ta preocupacion se centra especialmente en el tema de la insercion de 
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la sociedad civil, en general, y en particular del sector laboral en el 
MERCOSUR. No solo no se conoce cual va a ser el destino de las 
grandes rnasas de trabajadores, sino que falta informacion acerca de 
10 que es el verdadero espiritu de la integracion de la que estan for
mando parte. 

Varios entrevistados opinan que la participacion de la sociedad ci
vil es muy importante aunque todavia no existen canales que la pro
picien y que permitan la insercionde otros sectores formando parte 
activa en el proceso. Hay, entre quienes fueron consultados, la opi
nion de que se necesita para la consolidacion del proceso de una ma
yor apertura hacia los sectores no econornicos de la vida cotidiana, co
mo son, por ejernplo, la cultura y el del trabajo. La no presencia de los 
trabajadores en el proceso integracionista significa que la sociedad ci
vil ha quedado, 0 puede quedar, fuera, 10 cual seria traumatico para 
los grandes objetivos del MERCOSUR. 

Analizando este esquema, nuestros entrevistados sostienen que el 
modelo actual reproduce 10 que pasa al interior de cada uno de los 
componentes y por ello, la poca participacion del sector laboral en las 
grandes decisiones de los respectivos paises, significa tambien una 
minima presencia en el proceso total, Coinciden, tambien en que esta 
situaci6n tiene que variar, 10 cual significa alterar los ordenes internos 
y las forrnas tradicionales para lograr un aceleramiento del proceso 
mas alla de 10 que se refiere al capitulo cornercial. En cuanto a 10 so
cial, reconocen que ha tenido un limitado desarrollo causado por in
definicion y poco interes de los gobiernos y por la falta de iniciativas 
de los otros actores que han sido excluidos, 0 10 que es mas notorio, 
se han autoexcluido por falta de organizaci6n, de in teres de sus gru
pos dirigentes, 0 de cornprension de los beneficios que puede lograr 
el pueblo. 

Por esto resulta un carnbio fundamental en el panorama la presen
cia de los trabajadores organizados que se van a sumar al proceso a 
partir del Foro Consultivo Economico-social, que a cinco anos de fir
mado el Tratado de Asuncion y algo asi como dos, desde el Protoco
10 de Ouro Preto, practicarnente aun no ha actuado. 
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Mas aun, en la praxis de Ia integracion de MERCOSUR hay que 
notar que los sectores empresariales, pese a su poder econorruco, no 
han tenido una verdadera posicion de avanzada, y los nuevos secto
res que se suman, pueden ser afectados por el mismo mal y continuar 
dejando la totalidad de las acciones en las autoridades gubernamen
tales, pese a que son, precisamente, los entes burocraticos oficiales 
quienes han comprendido la urgencia de la participacion efectiva de 
los dernas sectores. 

Como algo positivo se debe mencionar el hecho de que ha produ
cido ya mas de una instancia de coordinacion entre las centrales obre
ras de los distintos paises para intentar involucrarse, pero es necesa
rio diferenciar entre el impulso del sector empresarial y el de las cen
trales obreras de la region, ya que han tenido diferente comporta
miento en cuanto a tomar parte activa en el proceso de integracion 
pues han sido las gremiales manufactureras adscritas al Consejo In
dustrial del MERCOSUR las que mas se han preocupado por encon
trar una formula de participacion, mediante la convocatoria a una se
rie de reuniones para tratar sobre el tema. 

Con referencia al proceso mismo de integracion se considera que 
se han dado algunos avances, as! ya se esta discutiendo el terna flexi
bilizacion laboral, en Argentina, y cornienza a ser tratado con cierta 
seriedad en el Uruguay. Este tema, sin duda, es el que esta siendo 
considerado como aporte para el MERCOSUR y podra regir, de algu
na manera, en 10 que va a ser el mercado laboral del futuro en la re
gion, perrnitiendo acuerdos sobre la libre circulacion de mana de obra 
y otros aspectos de similar importancia. 

Los entrevistados consideran que hay una intencion para lograr la 
coordinacion de leyes laborales que generen un mercado laboral del 
MERCOSUR. Asf, uno de los consultados anota, en referenda a su 
pais que los trabajadores uruguayos han conquistado, en decades de 
lucha una cantidadde beneficios sociales, de seguros, de acuerdos, 
muy importantes, que no existen en el Brasil, que se los pretende con
seguir en Argentina y que por los 40 anos de dictadura en el Paraguay 
no existfan. La intencion no es igualar hacia abajo estas conquistas si
no discutir la tematica buscando una rnejor situacion para los secto
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res obreros de los cualro paises. Por e llos <.. )s<a/ BCllilc:t [~oa, de Para 
guay expresd que "En el contexte del MEI~CO<;liR es probable, en 
una vision generdl, que nueslros impuestos. nuestros salaries rniru

mos, nuestras rentas tend ran que adecuarse a 10 que es Brasil y Ar
gentina y, en muchos casos, vamos a sufrir esas consecuencias pero se 
supone que en el corto plazo podria ser beneficioso". 

Para Marco Alvarez, Jefe de Informacion de d iario NOTICIAS de 
Asuncion, los problemas respecto a empleo, salarios minimos y posi
bilidades, permiten priorizar aquellos aspectos llue mas directarnen
te afectan y sobre los cuales no se manifiestan las ventajas del MER
COSUR, sino que mas bien hay una publicidad negativa, provenien
te de sectores interesados que ven en peligro sus negocios, 0 su forma 
tradicional de hacer negocio. Estos sectores han afectado el pensa
miento de los pueblos con tendencias contra rias a la integracion las 
cuales se superaran cuando el pueblo tome conciencia de las ventajas 
y beneficios de la integracion. Textualmente asegura ser "de los que 
cree que es necesaria una nueva dimension del Mercosur: el MERCO
SUR politico y social ya que cuando este se de muchos mas sectores 
se integranin a estos modelos". Su criterio es compartido por la rna
yoria de las personas consultadas. 

Entre los resultados de un estudio realizado para auscultar la opi
nion de Ia poblacion sobre diferentes tenias, se sefialaba que existen 
problemas comunes a Ia poblacion de los cuatro paises y sobre los 
cuales Ia opinion publica tiene interes en estar informado. Entre ellos 
por ejemplo esta el problema de la desocupacion y el desempleo, los 
problemas inherentes a la salud de los habitantes, los de Ia movilidad 
Iaboral y otros, de alli el interes en conocer mas sobre el MERCOSUR, 
para percatarse si realmente el proceso de integracion va a servir y ser 
positive. 

En todo 10 expresado hasta aqui resalta un terna que es acusiante 
en todo el proceso y que se nota imperativo para la poblacion de tra
bajadores que tienen inquietudes de 10 que pueda suceder con su fu
turo en la integraci6n regional; el desconocimiento de 10 que se esta 
haciendo en cuanto al tema laboral. Es pOI' ello que se hace necesaria 
una mejor informacion sobre los problemas que los atafien y que afec
tan por igual a los trabajadores de los cuatro paises. 
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Al mterror de este conf!u to laboral se debe ate nder tambien al nul' 
vo sistema de sustitucron de produoion pur lin porta. roues que n('('(' 

sariamenle implica la perdrda [aboral piHd todo t'l rne n ad o de traba 
jadores. use han cerrado muchas ernp resas" diet' un eritre viste d o. 
"pero no se si sea una consecuencia de la mtegracron" Lo cierto es 
que el indice de desocupacion en los paises va en aumento y se cons
tituye en un problema de sobrevivencia frente al cual los resultados 
de la integracion aun son inseguros y no se ve una linea clara de sali
da. 

Por ultimo, Iii integracion regional tiene que ser sinonirno de inte
gracion social, no de exclusion ni de mayor polarizacron. Las respues
tas al desempleo, malnutricion, pobreza, tienen que ser dadas con 
atencion a la salud, vivienda, educacion, tienen que ser el referents 
obligado para la consolidacion de un proceso de integraci6n que esta 
en sus inicios. Esto trae aparejado que la "participacion. legitimaci6n 
y democratizacion" se encuentren debidarnente articuladas y respon
dan a un compromise en el que se encuentren inmersos no solo los 
sectores econ6micos y comerciales, sino la sociedad en general. 

Pero, para que eso se de, es necesario entender al MERCOSUR 
desde una optica mas amplia en la que se complemente 10 econ6mico 
y 10social, con el consiguiente mejoramiento de la calidad de vida de 
la poblacion. De acuerdo al experto en comunicaci6n Mario Kaplun 
"se requiere de un modelo cultural basado en otra historicidad del 
proceso que no se ha capitalizado todavia y sin el cual no me parece 
posible que se motive a la poblacion" a tornar parte en un proceso del 
cual no conocen aun los beneficios 0 prejuicios que les puede repor
tar en el futuro. 

No obstante estos comentarios, entre los programas de integraci6n 
social de este bloque subregional, uno de los principales es el referen
te a la integraci6n cultural definida como un medio para acornpanar 
al proceso de integraci6n economica y dar respuesta a nuevos mode
los, asi como crear relaciones de mutuo interes entre los sectores de 
educaci6n y producci6n. Asimisrno, en la definicion de areas prtori
tarias se coloca en primer lugar a la formaci6n de una conciencia ciu
dadana favorable al procesode integraci6n, 10 cual sin duda es fun
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damental para coristituir una base socio-cultural de apoyo a los es
fuerzos de unidad latinoamericana, que puede desempenar un papel 
estrategico en epocas en que las vinculaciones comerciales son difici
les. 

A pesar de que existen esos planteamientos, de acuerdo a la opi
nion del citado Mario Kaplun, "hay factores que estan pesando mu
cho para que la poblacion se sienta temerosa frente al avance del 
MERCOSUR, se esta dando, por ejemplo en nuestro pais (Uruguay) 
un altisimo nivel de desocupacion y uno de los factores que los em
presarios invocan es que la reconversion industrial requerida por el 
MERCOSUR, 0 bien los desplaza, 0 bien les exige un tipo de organi
zacion que los obliga a prescindir de trabajadores. En la medida que 
10 que estamos padeciendo, es un cese de todo un sector productive. 
un cierre de industrias, es explicable que la poblacion vea con apre
hensi6n los avances del MERCOSUR" 

Varias instituciones de diferente formaci6n estan empenadas en 
apoyar al proceso desde el punto de vista de 10 social. Un ejemploes 
el trabajo que el CARl viene haciendo para poner en el tapete el tra
tamiento de los problemas sociales en los procesos de integracion que 
son multidimensionales y abarcan temas tan disimiles como el de la 
salud, el del trabajo, la educaci6n, la cultura, 10 cual obliga a que exis
ta un accionar interrelacionado entre especialistas para ir consolidan
do un espacio comlin en todos esos aspectos. Es por ello que el CA Rl 
propicia encuentros de expertos de cada una de las areas para inter
cambiar ideas y llegar a acuerdos en apoyo al proceso de integraci6n. 

Por otro lado, la Comunidad Europea ha considerado que el terna 
social es de vital importancia para los procesos integracionistas que 
estan en auge en el mundo. En el caso de America Latina la UE junto 
con el Grupo de Rio han instalado el Centro de Formaci6n para la In
tegracion Regional, CEFIR, cuya sede permanente es Montevideo, pa
ra la capacitacion de cuadros en diferentes areas de la integraci6n. En
tre los eventos organizados por el Centro consta el Seminario "La Di
mension Social de la Integracion Regional", de Santiago de Chile, en 
abril de 1995, al que fueron invitados personajes pertenecientes a or
ganismos internacionales. como Naciones Unidas, Banco lnterarneri
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cano de Desarrollo, CEPAL, de la UE y de organismos europeos de 
integracion. En este encuentro participaron delegados de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Mexico, Paraguay, Peru, 
Uruguay y Venezuela y representantes del INTAL, JUNAC, el Parla
mento Andino y el SELA. 

El director del CEFIR, doctor Jorge Grandi sefiala que el objetivo 
del Seminario en mencion, era impulsar la reflexion y la accion - des
de papel de responsables de politicas publicas y sociales, anaIistas y 
formadores -, del trabajo de los procesos concretos de Integracion re
gional de America Latina, en 10 que toea a su dimension social. Expre
so que" Aunque no sea un tema que se vincule a las reflexiones sobre 
la integracion, mas orientadas en sus primeras etapas - muy com
prensiblemente - a los aspectos cornerciales, economicos e institucio
nales, si los procesos de integracion no se desarrollan en consonancia 
con las sociedades que estan llamadas a sostenerlos y darles vida, 
puede tratarse de un crecimiento eflmero y circunstancial. Seria pues, 
un esfuerzo perdido". 00 

A manera de conclusion de esta parte del trabajo, resultan muy 
oportunas las apreciaciones del Jefe de la Delegacion de la Comision 
Europea ante la Republica de Chile, quien analiza con detalle la situa
cion. 

Kurt [uul, afirrna: "Tanto la reciente Cumbre en Copenhague, co
mo la conclusion de la Ronda Uruguay han mostrado la necesidad de 
dar importancia a la dimension social en las relaciones internaciona
les y en el desarrollo. Con el fin del sistema bipolar, se ve mas claro 
un mundo de creciente aperture comercial y al mismo tiempo de ere
ciente interdependencia, dando lugar a una nueva dinamica econo
mica. La integracion regional cuando este dotada de criterios, meca
nismos 0 instituciones adecuadas, ofrece una manera de gestionar 
esos nuevos espacios econornicos agregando una serie de valores y 
objetivos, ademas de los economicos. En efecto, seria paradojal y pro
bablemente sumamente peligroso si de un mundo bipolar, en terrni

60	 GRANDI, Jorge: Palabras de lnauquracion. Seminario "La Dimension Social de la 
Integraci6n Regional" Santiago de Chile. abril. 1995 
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nos politicos, Iuese mos hacid u n 1l111IKio po la rizad o en teruunos ('CO

no micos, con est re tos de fa pobL.,i6n de nuestros [MiSt,S y sOl'ledndcs 
viviendo en abundancia y otros confinados en la pobreza. el desern
plea y Ia margmacicn social". "' 

61.	 JUUL, Kurt: Palabras de Inauguraci6n, Seminario "La Dimensi6n Social de la 
Integraci6n Regional", Santiago de Chile, abril, 1995. 
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CAPITULO' SEPTIMa 

PARTICIPACION SOCIAL 

Inmerso en el tema de 10 social, se encuentra otro concepto de gran 
trascendencia en el mundo contemporaneo: el concepto de participa
cion social, entendiendose como tal a la actitud de los seres hurnanos, 
individual 0 colectivamente, para aportar al desarrollo y compartir 
los beneficios que este produzca. 

En la ultima etapa de este siglo hemos asistido no solo a una revo
lucien tecnologica sin precedentes, sino a una profundizacion de la 
concepcion del hombre en la sociedad, Las nuevas teorias del desa
rrollo social hablan de participaci6n de la gente en todas las etapas 
del quehacer de los paises, sin distincion de raza, religion, etnia, etc. 
Por otra parte se ha definido al desarrollo social como un proceso ca
racterizado por la consecucion de objetivos minirnos de bienestar. 
equidad e integraci6n social, por ello, el logro de niveles minimos de 
bienestar esta asociado con la satisfacci6n de las necesidades sociales 
basicas, 
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Alguien sostenia que la forma mas perfecta de organizaci6n del 
Estado, con todos sus defectos incluidos, es 1a democracia. AI menos, 
podemos coincidir, no se ha inventado hasta 1a fecha otro que 10 su
pere y eso ha hecho que los conceptos sociales manejados en la actua
lidad coincidan con aquellos preconizados por el sistema politico de
nominado democracia, e1cual en el ultimo decenio se ha extendido a 
la mayoria de los paises del mundo. No es el momento de discutir que 
clase de democracia, 0 con que alcances es la que se ha impuesto, pe
ro si se puede afirmar que practicamente las dos terceras partes de la 
pob1aci6n mundial viven en regimenes democraticos. 

En nuestro continente, a partir del fin de las dictaduras del Cono 
Sur, coincidente con los procesos de pacificacion de Centro America 
se han implantado formas democraticas en todos los paises. La criti
ca de que en muchos de los casos se trate de solo de democracias re
presentativas no es tota1mente valida, pues su presencia significa una 
apertura al camino para lograr la total democratizaci6n de las socie
dades, 10cual es un objetivo a futuro. 

Uno de los puntos basicos de la democracia es la participaci6n so
cial en todas las instancias de la vida de un pais, esto signifiea la po
sibilidad de que el pueblo intervenga activamente en las grandes de
cisiones y procesos, ya sean estos de caracter gubernamental, adrni
nistrativo, juridico. econ6mico, cultural, social 0 politico. Es impor
tante resaltar que en la decada actual a la participaci6n se le conside
ra como una estrategia global del desarrollo que involucra a todos los 
componentes de un conglomerado social, de alii que el Informe sobre 
Desarrollo Humano de 1993 publicado por Naciones Unidas sefiala 
que la participaci6n demands mas influencia, control y protagonismo 
en terminos econ6micos, sociales y politicos, 10 cual "En terrninos 
econ6micos, significa tener la capacidad para dedicarse libremente a 
cualquier actividad de ese tipo. En terruinos sociales, signifiea la ca
pacidad de intervenir plenamente en todas las formas de la vida de la 
comunidad, con independencia de la religion, el color, el sexo 0 la ra
za. Y en terrninos politicos signifiea la libertad de elegir y carubiar el 
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gobierno a todos los ruveles desde el palacio presidencial hasta el con

sejo de La aldea" "' 

En los procesos de mtegracicn econornica de America Latina la in
tegrecion social y por ende la participacion de la poblacion, no ha si
do considerada como variable fundamental ni como parte integrante 
de ellos, hecho que se origina en la poca atencion politica y financie
ra que los gobiernos han asignado a estos esfuerzos. Sin embargo, co
mo ya hemos visto, han surgido otras iniciativas de integracion social 
fuera del marco de las relaciones entre los Estados. La sociedad civil 
ha tejido multiples redes en una gran cantidad de aspectos como son: 
la lucha por el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento de 
la democracia, las asociaciones de mujeres, nifios, indigenas, curande
ros, artistas, profesionales, organizaciones ecologicas y medioam
bientales, etc., todas las cuales constituyen evidencias de la u otra in
tegracion". mas profunda y duradera, que en diferentes niveles y a 
traves de multiples mecanismos, lucha por resolver los problemas de 
America Latina. 

Para referirnos al concepto de integracion social retomarnos los 
planteamientos del econornista ecuatoriano Boris Cornejo, 10cual nos 
permite entenderla como un conjunto de acciones e iniciativas en el 
ambito de las relaciones no gubernamentales que ocurren en la socie
dad civil, es decir, como un proceso que contribuye a lograr la trans
formacion productiva, mejorar el bienestar de la poblacion, la justicia 
social, el crecimiento economico y la consolidacion de la democracia 
generando beneficios sociaJes mayores a sus costos impJicitos y cuya 
formula involucra politicas ligadas al campo de 10 social, economico, 
politico y cultural de las naciones. En este contexte, la integracion no 
solo es un instrumento sino que se convierte en un objetivo politico 
de los paises. 

En consecuencia la dimension social de la integracion debe estar 
involucrada en los niveles de crecimiento, asi como en la distribucion 

62.	 Informe sobre Desarrollo Humano, 1993. Participacion Popular. CIDEAL (lraducido al 
espanol), Madrid. Espana 1993 Copyright PNUD. 1993 
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equitativa de sus bienes y productos. todo esto con una clara presen
cia de la p(Hti(ip.1ci(~n ciuda.i.u.a rn la toma de decisiones orientadas 
a lograr la mate ne lizecion de los grandes objetivos nacionales. El mis
010 informe antes citado asegura que toda propuesta de auruentar la 
participaci6n debe pasar por la prueba de capacidad de protagonis
mo. 

La participaci6n, como se rnenciona en parrafos anteriores, puede 
ser a muchos niveles, politicos, econonucos, sociales, culturales. En el 
proceso de integraci6n del MERCOSUR los aetores politicos tuvieron 
y siguen teniendo la mayor participacion, como es el caso de los pri 
meros mandataries que en representacion de cada uno de sus paises 
y ante la coyuntura dernocratica tuvieron la oportunidad de tomar la 
decision para poner en marcha la integracion regional, A ellos se han 
ido incorporando los Ministerios de Relaciones Exteriores, Integra
cion y Cornercio, primeramente, aunque luego tarnbien se ha dado la 
presencia de los Secretarios de Estado en las Carteras de educacion, 
Turismo, Trabajo, etc., asi como funcionarios de alto nivel de las di
versas entidades estatales vinculadas directamente con el proceso de 
integracion. 

En 10 economico la participacion se ha dado ados niveles, en los 
que han intervenido diferentes adores pero con un misrno fin, lograr 
el mejoramiento economico de cada uno de sus paises con una union 
aduanera y de libre cornercio, que en ultimo terrnino se refiere a la 
conformacion de un mercado comun: estos son el sector gubernamen
tal cornpuesto con diversas instituciones encargadas del desarrollo 
economico y social, al que se ha sumado el sector privado empresa
rial que tiene sus inversiones monetarias en industries, comercio y 
bienes de capital, generalmente vinculados a transnacionales. 

Participacion de la sociedad civil 

La participacion de los actores sociales, es decir, de 10 que se ha da
do en Hamar la Sociedad Civil, es un aspecto que interesa al proyeeto 
CIESPAL-UNFSCO. Sin duda esa participacion ha estado presente 
aunque de manera aun restringida y dispersa. Esto 10podemos afir 
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mar luego de la cornprobacion gue se hicrera en la mvestigacion rea
lizada en los cuatro paises gue planteaba como uno de los puntos a 
indagar Ia participacion de la poblaci6nen el proceso integracionista 
del MERCOSUR. 

Como resultado de las entrevistas realizadas se conoci6 q.ue si bien 
en los primeros alios, luego de Ia firma del Tratado de Asuncion, Ia 
sociedad civil no tuvo participacion alguna, poco a poco va tomando 
parte mas activa en el proceso de integraci6n, aungue aisladamente; 
ya que todavia hay grandes vacios y grandes desconocimientos a ni
veles empresarios, laborales y academicos, al punto de gue algunas 
facultades de universidades de los cuatro paises del Mercosur han 
iniciado acciones conducentes a incorporar el tema de integraci6n en 
su curricula. 

Hay que anotar que aun no existe una participacion intensa ni or
ganizada por parte de la ciudadania en general, pero a medida gue Ia 
dinamica del proceso es cada vez mayor, la incorporaci6n de la socie
dad civil se va ampliando, de acuerdo a las necesidades gue deman
da la misma integraci6n, aun cuando al momento todavia no tiene un 
peso mayor en el proceso del MERCOSUR. Poco a poco se van su
mando otros protagonistas, especialmente empresarios y hombres de 
negocios que encuentran en el proceso una mejor oportunidad para 
ampliar su actividad. 

Asimismo, es importante resaltar gue frente al tema social y de 
participaci6n, los medios masivos han presentado propuestas impor
tantes y han realizado diferentes acciones validas para hacer frente al 
proceso y responder a este nuevo reto, en forma similar a 10 gue, por 
su parte, las ONGs, especialmente ambientalistas, han aportado, de
sarrollado gestiones para incorporarse a la integraci6n. Presencia 
coincidente han tenido los sindicatos de trabajadores y otros grupos 
organizados de la sociedad. 

Las opiniones vertidas sobre la participacion en el conjunto de los 
cuatro paises son unanimes y se puede decir van por la misma linea, 
si bien los criterios difieren en algunos aspectos. Por ello es interesan
te recaudar aqut las opinionesde algunos de nuestros entrevistados. 
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Laura Garda asesora econonuca del Ministerio de Relaciones Ex
teriores de Argentina, considera "que el nivel de participacion va ere
ciendo cada vez mas y se van ampliando las relaciones entre institu
clones y personas de los cuatro palses". Sefiala, por ejemplo, que"al 
inicio habia un grupo denominado Grupo Brasil que ahora es un gru
po de MERCOSUR, en el cual hay organizaciones empresariales y 
convenios que se han hecho entre periodicos, por ello si se analiza 10 
que ha pasado, saliendo de 10 estatal y de 10 gubernamental, se en
cuentra que la propia negociacion, la misma dinarnica 10 ha tenido en 
otros aspectos, incluso ya hay convenios educativos y se esta traba
jando en muchas areas. Que falta difundirla, que falta conocer, es ver
dad, pero hay mucho trabajo, hay una dinamica muy grande en este 
sentido" . 

"El nivel de participacion ciudadana, todavia es muy incipiente", 
comenta Christian Mira del diario La Nacion, pero reconoce que esta 
presente en casos concretos cuando algun sector se ve particularrnen
te afectado. "Puede pasar en las zonas de frontera, por ejemplo; cuan
do hay movimientos de resguardo, como el de los comerciantes de 
Misiones que se movilizan por el tema del comercio con Paraguay; 0 

el caso de los agricultores chilenos cuando hacen alguna protesta. 
Quizas todavia ese tipo de cosas faltan, pero no se deberia limitar el 
tema del MERCOSUR solo a las cumbres presidenciales, a la imagen, 
a las fotos de los presidentes saludandose, sino que habria que hacer
10 mas participative" . 

El experto en comunicacion Mario Kaplun, sin embargo mira al 
proceso desde otro punto de vista y manifiesta: "Hay que empezar 
por una constatacion que es muy evidente y es que el MERCOSUR se 
ha planteado como un mercado comun en 10 economico y en 10 em
presarial. No tiene tras de sf, 0 no capitalize tras de si, otros facto res 
historicos, de fraternidad y de integracion con otras funciones que 
forman el MERCOSUR, y de alli que desatendio los componentes cul
turales del proceso de integraci6n, fundamentalmente y tambien los 
facto res politicos. Lo econ6mico paso tan a primer plano que los otros 
elementos constituyentes quedaron relegados". 

El Presidente de la Camara del Senado del Paraguay, Doctor Mi
guel Abdon Seguier, aunque coincide en algunos de esos plantea
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mientos, opina que si bien Ia poblaciorr no ha participado de una ma
nera sistematica, 0 tecruca, ..si 10 ha hecho desde el punta de vista de 
los hechos de esta integracion", pese a que se puede afirmar que 
"quienes han tra bajado este proceso han sido los grandes grupos y los 
grandes intereses industriales 0 capitalistas de los grandes centros de 
decision de Brasil 0 de Argentina". 

Si miramos la participaci6n social a nivel de cada pais, las opinio
nes de los entrevistados nos conduce a conocer mas profundamente 
10que sucede en cada uno de ell os. 

En Argentina se considera que se esta dando un proceso de avan
ce en la participaci6n ciudadana, pero que aun queda mucho por ha
cer en cuanto a la integraci6n regional. La sociedad civil, en general, 
no ha demostrado un interes mayor en el proceso y su participaci6n 
ha sido bastante baja, con excepci6n de unos cuantos grupos que han 
sido afectados de alguna manera por el proceso. Como sefiala Leonar
do Hekimian del Consejo Argentino para las Relaciones lnternaciona
les, CARl: "estamos hablando principalmente de agentes econ6micos, 
sectores industriales, sectores empresarios, carnaras de comercio, sin
dicatos, en rnenor medida y, adernas de otros sectores sociales no eco
nornicos como, por ejemplo, el mundo academico. Yo diria - continua 
- que si bien aun no ha logrado una compenetracion total con el MER
COSUR el progreso es sostenido, es decir, cada vez hay mas univer
sidades, mas institutes, haciendo investigaci6n, catedras, post grados 
sobre el tema MERCOSUR". 

Lo mismo se puede decir de las ONGs que realizan una labor en 
varias areas del desarrollo social y han foca lizado su trabajo especial
mente en medio ambiente, terna que tambien ha sido vinculado al 
MERCOSUR, pero que segUn la vision de Juan Guillermo Cerda, Jefe 
del Departamento de lnvestigacion de la Revista Tarjet lnternacional, 
de Argentina, "estan trabajando muy localmente y debe rian ampliar 
mas su espectro al intercambio con los dernas paises del Mercosur y 
de Latlnoamerica en general y de Argentina en particular". 

Por su parte, el ya citado Christian Mira opina que todavia falta 
avanzar en la integracion [aboral y de serv irios yen muchas otras co
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sas, pero cada vez mas aparece todd una vert ientede ternas del !VI ER
COSUR Y se puede ver qUE', practice meute no pasa semana elllJue no 
se organice algun seminario del !VIERCOSU R relacronado con el dere
cho, el medio ambiente, los medios de comunicacion, 0 sea que" mas 
alla de que en 10 real todavia no haya demasiadas experiencias con
cretas 0 es muy incipiente, en todas estas ramas empiezan a haber de
bates, discusiones, 0 sea que como se ve, en algun mornento If! inte
graci6n va a ser mas profunda y se esta ernpezando a hablar sobre el 
tema, 10 que pasa es que nadie puede todavia decir que cosas van a 
ser negativas y cuales positivas, eso se vera logicamente. a med ida 
que la dinarnica del proceso se vaya desarrollando." 

Al hablar de proceso de integraci6n en la Argentina, no se puede 
generalizar a la totalidad del pais, porque hay muchas provincias del 
interior que, por razones de distancia, niveles de desarrollo 0 causas 
poltticas locales, no estan involucradas en el proceso y practicamente 
no existe ninguna forma de participaci6n al punto de que se mantie
ne un desconocimiento sobre el MERCOSUR ya que el proceso ni si
quiera es tocado por los medios de comunicaci6n. Por ello. en esos 
sectores, la ciudadania engeneral no esta tomando parte. Sin embar
go, existen algunos medios en Rosario, por ejemplo, que se estan in
teresando en la integraci6n y tratan de obtener noticias para trasla
darlas a la poblaci6n. Asimismo, algunos comerciantes empiezan a 
preocuparse por obtener informacion al respecto. Otro ejemplo, en 
Tucuman, parece que uno que otro comerciante 0 empresario tiene 
interes en conocer sobre el proceso, sin embargo, la corresponsalia del 
Diario de Tucuman en Buenos Aires considera que aun no es un tema 
a ser tratado como noticia importante, y quiza solo es necesaria una 
que otra informaci6n a nivel general, pues en esa provincia todavia 
no existe interes en el MERCOSUR, ya que hasta ahora 10 yen como 
un hecho externo. 

Como dice el experto Jorge Lavopa, Director del proyecto del CA
Rl, la integraci6n se esta dando principalmente en el eje Buenos Ai
res-Sao Paulo, mientras que las demas provincias se iran uniendo al 
proceso que por el momenta no abarca sino un territorio determina
do. No se debe olvidar que Argentina es un Estado Federal cuyas pro
vincias se manejan independientemente. 
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En el Brasil no existe una participacron acuva de la ciudadarua y 
aparh> de una que otra ONG que puede tener mteres en el MEr~CO
SUR no se ha dado todavia una participacion muy intense de la soc ie
dad civil. No obstante el sector que mayor a porte esta dando es el de 
las universidades y centros de educacion superior del area sur del 
Brasil donde el proceso de integracion esta en marcha. al incorporar 
a sus catedras el tenia de integracion y planificar proyectos deinves
tigacion y otros relacionados con el proceso del MERCOSUR. Estes 
instituciones han propiciado varias reuniones conjuntas con otros es
tameritos de la sociedad civil, medics de cornurucacion, Iglesia, etc. 
inclusive de los otros paises signatarios, con el fin de discutir y for
mar una opinion en conjunto sobre eJ proceso integracionista, as! co
mo para Uegar a concretar acciones coordinadas. 

No obstante estas apreciaciones, existen otros criterios acerca de 10 
mucho que se necesita todavia para que el pueblo conozca sobre que 
es el MERCOSUR, pues en general, como expresa Esmeraldino Neto, 
analista politico brasilefio, no se puede decir que exista una participa
cion de la poblacion, ya que "hace falta la masificacion del Mercosur 
no en sentido peyorativo, sino en sentido de popularizacion, en cuan
to a que todos tengan acceso a 10 que es". 

En el Brasil, la participacion de los partidos politicos tam poco ha 
sido muy acentuada, sin embargo, hay un pensamiento comun de 
que es algo bueno que ya esta en proceso, pero que es necesario que 
se materialice. Marcello Baquero, consultor y asesor polftico manifies
ta, como ya se 10 dijo en otra parte de este trabajo, que: "es una cues
tion de moda, todos hablan del MERCOSUR, hay que estar con MER
COSUR, hay que decir siempre algo en pro del MERCOSUR. Pero 
eso, es unicamente un discurso que esta muy alejado de la realidad. 
Aparentemente, no hay quien se oponga, 0 que diga que no debe ha
cerse, ni siquiera hay quien afirme que debe ser redimensionado; sin 
embargo, los gobernantes mantienen todos los problemas intocados", 

Esto puede llevar it pensar en que los partidos politicos se quedan 
en el discurso, con una politica del "dejar hacer" que no responde ala 
situacion actual, pues la globalizacion en que esta empefiado el mun
do obliga a la creacion de bloques, de grandes bloques econornicos 
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que sean capases de enfrentar las nuevas demandas de un mundo 
que se esta construyendo y en el que todos se deben involucrar nece
sariamente. "De tal manera que si el MERCOSUR es un bloque eco
nornico todo 10que signifique MERCOSUR es bueno", seriala otro en
trevistado. Pero mas alia del discurso el problema esta en que no exis
te una practice que lleve a crear "la necesidad de hacer cosas que per
mitan avanzar y hacerlo realidad, y eso no es simplemente firmar 
convenios, hacer declaraciones 0 asistir a grandes reuniones, en algu
nos casos muy publicitadas, pero que no reflejan la realidad, no van 
mas alia", al igual que sucede con algunos otros sectores de la socie
dad civil que participan muy incipientemente. 

Tambien es criterio compartido por algunos entrevistados la falta 
de manifestacion de la opinion publica, puesto que la ciudadania no 
se interesa en tomar parte en un proceso que no deberia ser ajeno a 
ella, "10 cual constituye - dice una de las personas que apoyaron en el 
estudio - un hecho verdaderamente lamentable, pues algo que todos 
sabemos y sentimos es que tanto el' MERCOSUR como todo el proce
so de integracion latinoameticana son absolutamente necesarios, son 
importantes, pero no hacemos nada para concreta rlos en la realidad". 

Si bien el interes brasileiio por el proceso de integracion se concen
tra en los estados que actualmente estan involucrados en el MERCO
SUR: Rio Grande do SuI, Santa Catarina, Parana y Sao Paulo, que son 
los que 10 viven a diario en diferentes asuntos, este se empieza a no
tar tambien en otros estados mas al norte, segun comenta Marcos San
tuario, Director de Programacion de Radio UNlSINOS. Los Goberna
dores de estos Estados han propiciado reuniones para demostrar su 
interes en la integracion regional, e inclusive el Gobernador de Rio de 
Janeiro ha vendido la idea entre los europeos de que ese Estado es el 
centro del MERCOSUR. Asimismo, los gobernadores del Nordeste de 
Brasil "se reunieron con las autoridades, ministros de los paises del 
MERCOSUR, piHa decir que ellos tarnbien estan interesados y son un 
puente y tienen gran interes en que MERCOSUR Iuncione. Entonces 
vemos que no es solamente nuestro interes regional de que Ja integra
cion se de, sino que ese proceso se va ampliando". 

En el Paraguay, en general los entrevistados consideran que la 50

ciedad civil no ha tenido una mayor participacion en el MERCOSUr~. 

162 



pues parece ser que la poblacion no esta consciente de la importancia 
de 10 que signifiea para el pais y mas que eso, la gran mayoria de la 
poblacion 'no sabe 10 que es', por 10 tanto no es un asunto que esta 
siendo asumido por la ciudadania y mas bien 10 dejan exclusivamen
te a que sean los gobernantes quienes 10 asuman. 

En esta idea coincide el periodista Hugo Vera y Aragon de diario 
Noticias del Paraguay al afirmar "el MERCOSUR necesita democrati
zarse en el sentido de abrir su discusion y resoluciones a otros esta
mentos de la sociedad civil como son los partidos politicos, las uni
versidades y por cierto los medics de comunicacion". 

Por su parte, el Senador paraguayo Victor Hugo Sanchez desde su 
posicion de dirigente de la oposicion en su pais, tarnbien coincide con 
este planteamiento al seiialar que la poblacion mayormente no ha 
participado. Segun su opinion" pareciera ser que no estan conscien
tes de la importancia de la participacion de Paraguay y mas bien 10 
dejan a cargo del gobierno. Si, 10 dejan exclusivamente a cargo del go
bierno y no hay suficiente informacion al pueblo. Ni los partidos po
liticos tan siquiera se han preocupado del tema y mucho rnenos los 
ciudadanos, la poblacion. Las universidades tarnpoco 10 han hecho y 
creo que es fundamental y necesario que exista una catedra sobre el 
tema mtegracion, pero aun no la hay" 

Por otro lado, se estima que los plantearnientos sobre el proceso de 
integracion, si bien no son entendidos por toda la poblacion, buena 
parte de la sociedad no solo que entiende el proceso de MERCOSUR 
sino que ya esta implicada en el mismo, tal como seriala Marco Alva
rez, Jefe de Informacion del diario Noticias del Paraguay· "los empre
sarios, los inversionistas, se interesan en MERCOSUR y tienen opi
nion sobre el proceso, especialmente los grandes exportadores 0 gru
pos de poder de Brasil y de Argentina ya estan manejando criterios 
solidos al respecto". 

Pero es un debate que se da mas bien en una elite del pais, pues se
gun Bernardino Carro Redil, en general no hay una conciencia de la 
magnitud del fenorneno de la integracion, de la magnitud de los re
tos que bene el fenorneno, tanto en beneficios como en los peligros. 
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"No hay conciencia todavia" dice y anade ta mbien que" los sectores 
empresariales de Paraguay no estan preparados tampoco. no han he
cho mayor cosa y es mas, estan viniendo de los otros paises aca y no 
estan esos sectores preparados para la relacion can los otros pafses". 

Aunque en resumen el criterio compartido por los entrev istados se 
refiere a que el pueblo no ha aportado de manera active y si 10ha he
cho, ha sido muyesporadicamente, a excepcion de los importadores 
y exportadores que se han interesado en el terna y han contribuido 
con sus ideas, el Ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, doc
tor Ruben Melgarejo Lanzoni tiene una posicion mas positiva respec
to al a porte de la sociedad civil en el proceso de integracion. ya que a 
su criterio, en su interior se han producido conceptos, a veces contra
dicciones, que permiten ver el interes que existe por el proceso. Opi
na que "el Paraguay es ya un Estado democratico que perrnite y res
peta todo tipo de opinion y es ast que han habido voces de respaldo 
al proceso, sectores que 10han apoyado y promovido, como tambien 
otros que se han opuesto 0 han sido criticos de sus avances y resulta
dos". Es claro que la existencia de estas posiciones originan un arnplio 
debate en la sociedad que da lugar para que exista una amplia difu
sion del proceso. Como ya 10 dijimos oportunamente, el hecho de es
tar en el tapete de discusion el tema de la integracion de MERCOSUR 
signifiea un verdadero aporte de la sociedad civil. 

Por otro lado, el Canciller profundiza su criteria y afirma "se debe 
.considerar que el mundo vive un amplio proceso de globalizacion, 
que se vuelve sinonimo de integracion. Nuestras economias no pue
den seguir aisladas, no tendriamos fuerza para enfrentar la tecnolo
gta, la produccion masiva, los recursos del mundo industrializado y 
post industrializado. Y eso 10sabe el pueblo y por eso el pueblo acorn
pana el proceso de integracion, pero hay sectores interesados que 
plantean la revision de los acuerdos, mayores logros economicos, am
pliacion del proceso, e incluso criticas totales. Quienes se oponen a la 
integracion 10hacen unicamente en defensa de intereses, como suce
de con algunos sectores de frontera y con algunos empresarios que 
yen disminuir las posibilidades de sus particulares negocios" 

Para otros entrevistados es necesario superar el esquema vigente, 
economicista y neolibera I, permitiendo que los demas sectores de Ia 

164 



sociedad aprovechen la situacion para integrarse.especialmente en 
areas tan basicas como las de los trabajadores, las culturales, las que 
afectan a los beneficios sociales y, por cierto, las que se refieren a los 
medics y procesos de comunicacion. 

En el Uruguay, tambien se coincide, en cierta medida, con las afir
maciones anterio res, al sefialar que la participacion.de la ciudadania 
en el proceso integracionista del MERCOSUR aunque no es muy am
plia, "existe dentro de 10 razonable, pues es un tema complejo que no 
puede ser tratado por cualquier persona", como senala Daniel Giane
lli, columnista del Semanario Busqueda: "el Gobierno ha dado parti
cipacion a los empresarios, a los sindicatos, a los grupos arnbientalis
tas, es decir el abanico de 10 que hoy por hoy deberia estar discutien
do el Uruguay sobre el tema iritegracion esta abierto". Se considera 
que"quizas algunos no estan conformes porque creen que su partici
pacion deberia ser mayor, siempre hay alguien que es el que distribu
ye el juego y es cuestion de que los dernas se vayan integrando, rues 
el proceso tiene que continuar y "tanto el gobierno anterior, como es
te 0 el que venga despues, deben hacer cosas para la consolidacion 
del proceso". 

El periodista Ismael Grau analiza la situaciondel Uruguay respec
to a la participacion de la ciudadania en el MERCOSUR y dice: "De
pende como se mire eso de la integracion que tiene la sociedad al pro
ceso, creo que la sociedad no tom6 conciencia, eso es distinto, pero es
ta viviendo el MERCOSUR todos los dias; 10 vive cuando va al super
mercado y compra una lata de tomate argentino, 0 tiene entre las op
ciones productos que antes no tenia y que tal vez estes los paga mas 
barato, no quiere decir que sean de mejor calidad, a los uruguayos 
nos pasa eso..... Pero creo que (a la sociedad) le falta conciencia, se en
camina a dificultades de empleo mucho mayores y eso va a 'pasar 
dentro de poco tiempo cuando deba competir a la par con un brasile
no 0 con un argentino, capaz que con peor capacitacion, pero va a ser 
un menton de dificultades; losbrasilefios van a llegar en masa aca it 
trabajar en la industria y pot las diferencias de ingresos,si no hay un 
equilibrio, a esas alturas, 10 que va a pasar es que van a aceptar traba
jar, como pasa ahora, por mucho menos dinero, entonces eso va a ge
nerar distorsiones" , 
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Leonardo Luzzy manifiesta que "a nivel de Uruguay hay una es
pecie de conciencia sobre todo a nivel tecruco, a myel politico, a nivel 
empresarial, de que el Mercosur tiene que seguir adelante y de que es 
bueno para el pais". No obstante como periodista que esta continua
mente sondeando la opinion publica, sostiene que no siente que el 
rnercado comun del sur sea para la ciudadania, uno de los principa
les temas cotidianos, ya que "no se habla en mngun lado, en ninguna 
esquina, del tema MERCOSUR, del tema la integracion, porque no es
hi repercutiendo directamente en el ciudadano comun, no esta reper
cutiendo en la economia familiar, en cada bolsillo, tal vez SI esta re
percutiendo a nivel mas empresarial y eso en definitiva va a repercu
tir en la canasta familiar". Considera que si bien se han mejorado los 
indicadores en el pais, no esta trayendo una bonanza economica, por 
10 menos hasta el momenta, ya que Uruguay por ser un pais chico de
pende de la suerte de sus vecinos, sobre todo de Argentina y Brasil. 

Asimismo, este entrevistado, piensa que en los procesos de inte
rrelacion que esta viviendo el mundo, se depende de muchos facto res 
internacionales que afectan directa 0 indirectamente a los paises: "no 
en vano el efecto Tequila golpeo tan duro, por ejemplo, a la economia 
de Brasil; 0 un problema en los paises asiaticos nos afecta a nosotros 
directamente. Ahora, el tema MERCOSUR tarnbien nos afecta direc
tamente, todo 10 que pueda estar pasando en las negociaciones que se 
llevan adelante, pero no esta teniendo una repercusion masiva 0 

constante que se pueda percibir a nivel de la gente". 

Las opiniones vertidas por Gustavo Barcelo, de la Universidad Ca
tolica del Uruguay con referencia a la participacion ciudadana tienen 
especial interes ya que considera que atafie a los cuatro paises, "La 
ciudadania, como decimos en el Uruguay, ha 'balconeado' un poco 
este proceso, 10ha visto con cierta distancia. Creo que nuestros poli
ticos y nuestros tecnicos no han sabido como transmitir claramente 
los riquisimos procesos de discusion y de negociacion que ha tenido 
MERCOSUR, y por ella no han logrado comprometer tampoco a la 
ciudadania en este tema. La ciudadania 10 unico que ve en esta prime
ra instancia, en estos primeros cinco arios, es que tiene que reacorno
darse y reinsertarse en este bloque muy complejo con costos muy al
tos. Eso es 10 que ve la ciudadania, ya que tampoco se Ie dernuestra 
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claramente, el por que de este esfuerzo que se le esta pidiendo, ru en 
que va a redundar al final, ru a qUlen beneficiara. Tampoco no sabe 
muy bien las expectativas en 10 personal, en 10 familiar, en 10grupal, 
y entonces, por ese lado, muchisimas veces creo qUE' no Ie interesa 
participar" 

E1 por que de Ia no participaci6n 

Las opiniones vertidas acerca de la falta de participacion de la so
ciedad civil nos conducen a forrnular el interrogante de lcual es la ra
zon para que esta participecion no se de? Las respuestas nos las dan 
los entrevistados al sefialar, en resumen, las siguiente causas: 

1.	 Desconocimiento de la ciudadania acerca del MERCOSUR. 

2.	 Falta de comprension y asimilacion del proceso de integracion. 

3.	 No aceptacion de la integracion .por considerarla inconveniente 
para los intereses populates. 

En consecuencia el desconocimiento y falta de comprension de 10$ 
sectores populares sobre el proceso que esta en marcha en el MERCO
SUR son causas para que no se participe activamente, puesto que .al 
ser un modelo de integracion centrado, casi con exclusividad en 10 
economico, impide que todos tengan acceso a comprenderlo, como 10 
manifiesta el editor politico del diario uruguayo La Republica, Ga
briel Mazzarovich: "en general para la gente, el MERCOSUR todavia 
es una entelequia muy dificil de entender, 0 que genera mucho te
mor", aunque en algunos cases y para ciertos sedores, especiahnente 
para ernpresarios y econornistas, el terna "se percibe con oportunida
des muy concretas, que sin duda las tienen" y por ello se han intere
sado en formar parte activa y, por tanto, en conocer a fonda que be
neficios les aporta. 

De acuerdo a 10 auscultado, a nivel general, no solo hay descono
cimiento sobre el proceso, sino una falta de comprension, asimilacion 
y aceptacion, producto de fuerzas negativas que han tratado de im
plementar algunos lideres politicos sobre el MERCOSUR, los que han 
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amenazado con que se tiene que reestudiar y redefinir el proceso; ala 
vez que han propuesto otros planteamientos en los cuales manifies
tan algun rechazo a un proceso que esta en marcha. 

Se debe notar que el pueblo no comprende, diriaruos que no digie
re y muchas veces tiene ideas equivocadas sobre el tema. Especial
mentela gran masa campesina no tiene claro cual es la conveniencia 
de integrarse al MERCOSUR. De alii que este criterio es arnpliado por 
el periodista Marco Alvarez, quien sefiala que Ia falta de asimilacion 
y aceptacion del proceso integracionista por parte de los sectores po
pulares se debe tambien a que los problemas que tiene la poblacion, 
respecto a empleo, a salaries minimos, a posibilidades, Ie hace priori 
zar aquellos aspectos que mas directarnente le afectan y aun, dentro 
de esos aspectos, no estan manifestadas las ventajas del MERCOSUR. 
Mas bien, de alguna manera hay una publicidad negativa, provenien
te de ciertos sectores interesados. 

En Argentina tambien se considera que existe falta de cOl1lpren
sion de la ciudadania sobre la integraclon del MERCOSUR, en vista 
de que es un proceso que necesita tiernpo para su consolidacion. Aun
que todavia no se puede decir que haya un conocimiento exhaustive 
de 10 que significa el proceso, poco a poco la poblacion va farniliari 
zandose con el ya que como 10afirrnan nuestros entrevistados prime
ramente hubo una etapa de aceptacion en la ciudadania y ahora de 
asimilacion de 10que es el MERCOSUR, pero basada en algunos prin
cipios basicos, aunque existe un gran desconocimiento, de los aspec
tos instrumentales y estrategicos, 

Por su parte, Ricardo Peirano, Director del diario "EI Cronista" de 
Uruguay, introduce un elemento de caracter politico para explicar la 
falta de perticipacion ciudadana en el proceso de integracion, puesto 
que "no ha habido plebiscite en ninguno de los paises, aunque las en
cuestas de opinion muestran que hay bastante buena acogida hacia la 
idea del MERCOSUR, pero nunca se han dado, como en el caso de 
Europa, plebiscitos completes para saber si estan a favor 0 en contra". 

Las encuestas de opinion reflejan el pensamiento, 0 el nivel de co
nocimiento sobre el tema, en un momento dado, mientras que los re
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sultados de un plebiscito son la consecuencia de arnplias carnpanas 
de difusion de ideas que perrniten ala ciudadania tornar mayor cono
cimiento de las propuestas 0 criterios de los lideres, Las encuestas en 
el MERCOSUR han estado a cargo de consultores especializados y 
demuestran que si bien en ciertos sectores hay aceptacion del proce
so, a nivel popular no siempre son tan positivas. EI Paraguay,donde 
menos informacion estadistica se ha obtenido. es el pais que ha de
mostrado mas resistencia en ese sentido por su vinculacion con el 
Brasil, potencia que econornicamente esta afectando a sectores de in
teres. 

Laura Garcia senala, en su entrevista, algunos aspectos positivos al 
respecto: "La ultima encuesta de opinion publica que se ha realizado 
aca en la Argentina fue hecha por el instituto DIGALEP, y la verdad 
nos llama mucho la atencion y nos puso mas que contentos, ya que 
indica, que en la credibilidad de la opinion publica, en primera ins
tancia esta la prensa, en segunda instancia esta la Iglesia, en tercera 
instancia esta el MERCOSUR. Todavia creo que falta mucho, que el 
MERCOSUR no es tan facil de comprender, que ni siquiera muchas 
veces los propios funcionarios, los que estamos dentro de las negocia
cionesdel proceso tenemos en claro las cosas, entonces es mucho mas 
dificil que el ciudadano que esta alejado de la propia negociacion 10 
terrnine de entender. De todas formas, creo que hay un alto conoci
miento y entendimiento de 10que es el MERCOSUR, pero falta mu
chisimo, Hay muchas cosas tecnicas, hay muchas cosas especificas, 
hay mucho todavia para que se comunique y para que se trabaje, pe
ro creo que tambien hay que dade un poco de tiernpo." 

Otros entrevistados coinciden con estas afirmaciones porque sos
tienen que existe un cierto nivel de conocimiento popular sobre MER
COSUR Yque pese a algunos vacios la gente ya puede decir que es un 
proceso de integracion con otros paises y que significa cada uno de 
los socios en el modelo. Mas aun, cada vez se encuentran mayores ni
veles de informaci6n a partir del mayor nivel de conocimiento e invo
lucracion que tiene la prensa, tanto escrita, como audiovisual. 

Haciendo referencia a Brasil, Susana Suarez cementa que una in
vestigacion hecha por Folha de Sao Paulo. dio como resultado que el 
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70% de la poblacion brasilera nunca escucho nombrar el MERCO
SUR. Es decir, en todo el gigantesco y poblado espacio que es Brasil, 
una gran mayoria aun no se encontraba implicada en este proceso, 
que no es aun un tema nacional. La misrna entrevistada compara la 
situacion con Uruguay, pais pequeno y urbano, donde hay una alta 
lecturabilidad de la prensa y todos los dias se encuentran articulos so
bre MERCOSUR. Hace notar que esto no depende solo de la inmen
sidad de Brasil 0 del pequeno espacio de Uruguay, sino que es un te
ma candente que preocupa a los uruguayos sobre que va a pasar con 
el MERCOSUR, porque ellos si van a ser directarnente afectados. 

Existen divergencias con la afirrnacion anterior de Susana Suarez, 
pues se considera que si bien en Uruguay hay informacion sobre la 
integracion, esto no quiere decir que la gente tenga un conocimiento 
cabal del proceso, ni de 10 que significa para el pais, ya que la ciuda
dania demuestra mucho pesimismo. Al respecto, se debe anotar que 
en el Uruguay se han realizado dos 0 tres encuestas acerca del cono
cimiento y de la informacion que tiene la gente sobre el MERCOSUR 
y las perspectivas que ve para el pais en la integracion, cuyos resulta
dos arrojan cifras mas bien negativas. Por ejemplo, a la pregunta lCo
mo considera usted que le beneficia el Mercosur?, la mayoria de res
puestas son: "no conozco nada", "mal", "me va peor desde que esta
mos en el Mercosur", "el nivel de desocupacion es mayor ahora que 
hace cinco afios atras cuando no teniamos nada que ver con el Merco
sur", etc. La tendencia es igual de negative en 10 referente a como ven 
las perspectivas del Uruguay en vista del proceso de integracion ha
cia e12000 y sobre el futuro que ve la ciudadania en el MERCOSUR. 

El estudio de las respuestas a las encuestas llevan a Gustavo Bar
celo a afirmar que por un lado se debe inforrnar sobre todos los aspec
tos del proceso de integracion para que Ia poblacion se entere de sus 
ventajas y desventajas y por otro, se debe tornar en cuenta 10 que el 
pueblo piensa con respecto al proceso de integracion. "Si 10 vernos 
desde ese aspecto y si existe financiacion de otros bloques para cola
borar con Uruguay y generar ciertas politicas para mejorar el nivel de 
informacion y cornunicacion del Mercosur, yo creo que esto puede 
funcionar. Que digan: aqui tienen cinco millones de dolares, diez mi
Hones de dolares, dediquen este paquete para diagnosticar que pode
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mos hacer para que la gente del Mercosur se sienta mayormente iden
tificada con este proceso, pero no solamente con 10 economico sino 
con otras areas". 

Algunos entrevistados resaltan que las encuestas dejan claro que 
la gente no tiene conciencia de 10 que esta pasando y un sentimiento 
de que se esta jugando a las espaldas del pueblo, porque no se han he
cho buenas campafias informativas y porque los medios de cornuni
caci6n no cumplen Ia funci6n que deben cumplir, cual es la de infer
mar orientado a la opinion. Manifiestan la existencia de un problema 
de propiedad en el sentido de que algunos medios comparten intere
ses con sectores de poder econ6mico por 10 que no les interesa hacer 
una cobertura general y la informacion sobre el tema esta dirigida a 
empresarios y no para la gente en general. 

Todos los comentarios tanto sobre la no participacion como sobre 
la falta de conocimiento de la ciudadania frente al proceso integracio
nista se pueden resumir en el pensamiento de Mario Kaplun "para 
que exista participacion es necesario primeramente que la poblaci6n 
este enterada de 10 que sucede en sus paises alrededor del proceso de 
integracion, eso requiere un modelo cultural basado en otra historici
dad del proceso que no se ha capitalizado, y sin el cual no me parece 
posible que se motive ala poblaci6n". 

Por otra parte, senala el experto, "hay Iactores que estan pesando 
rnucho para que la poblacion se sienta ternerosa frente al avarice del 
MERCOSUR"; y afiade que, "se esta dando en nuestro pais un altisi
010 nivel de desocupacion y uno de los factores que los empresarios 
invocan es que la reconversion industrial requerida por el MERCO
SUR, 0 bien los desplaza, 0 bien les exige un tipo de organizaci6n que 
los obliga a prescindir de trabajadores, En la medida de 10 que esta
rnos padeciendo, 0 sea un cese de todo un sector productive, un cese 
o un cierre de industrias, es explicable que la poblaci6n vea con apre
hensi6n los avances del MERCOSUR" 

Si bien se ha recalcado en el papel de la comunicaci6n como causa 
de la limitada participacion ciudadana, por otro lado, una de las ra
zones para que esa participacion no sea a un nivel mas am plio, segun 
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opinion de varies entrevistados, ha sido la falta de decision de quie
nes estan al frente de las negociaciones. Sobre esto se ha reconocido 
que una de las razones para que no se hay a dado una participaci6n 
mayor de otros sectores de la poblaci6n es de caracter politico, como 
sucede en todos los patses, 

Para completar la idea y haciendo alusi6n a [a pregunta sobre fa 
falta de participacion ciudadana seha propueslo que en el futuro de
be haber un mayor conocimiento de la gente, 10 que se puede Jograr 
por medio de la educacion, la escuela, los medios y, en general, con 
todo 10 que tenga que ver con este proceso que necesita conducir a los 
ciudadanos de la region a considerar que sus Iirnites no son los de los 
estados actuales, sino los nuts amplios de todo el MERCOSUR 0 de to
do America. Lo importante es que estos criterios ya estan funcionan
do, en alguna medida, en 10 econ6mico y que en 10 social habra que 
realizer ajustes para que los logros econornicos se proyecten en bene
ficio de la poblacion y no se limiten solamente a las empresas, ya que 
en definitive la economia debe ser para el bienestar del hombre y no 
para el bienestar de sociedades anonimas que muchas veces benefi
cian exclusivamente a capitales externos. 

Como consecuencia de las opiniones arriba mencionadas, las razo
nes para que la poblaci6n no este debidamente enterada del proceso 
integracionista y por ende no tenga una participaci6n mas activa pue
den ser varias y de distinto orden: 

- falta de decision politica, 

- preponderancia de los intereses basicamente economicistas, 

- problemas de caracter administrative. 

Todas elias, desde nuestro punto de vista, convergen en una que 
sobresale: fa1ta de informacion, no solo de parte de los medios, sino 
de parte de los sectores gubemamentales y empresariales, que no han 
considerado a la comunkaci6n como una variable fundamental para 
que la ciudadania conozca la nueva dimension en la que se ernbarca
ron sus naciones y se incorpore a un proceso que en ultima instancia 
los atafie directamente. Citando una vez mas a Gustavo Barcelo tene
mos que: "Lo peor que pudiera pasar a cualquier tipo de proceso 0 ac
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tividad es no informar que es 10 que se esta haciendo. Si la gente 10 ve 
como un grupo, 0 como una cofradia secreta donde se discuten temas 
que Ia gente desconoce y que uno puede pensar siempre 10 peor, 0 si 
la gente esta discutiendo y no transmite que es 10 que esta discutien
do, 10 primero que uno tiende a pensar es que no es nada bueno". 

EI Coordinador General de la Secretaria del MERCOSUR, Manuel 
Olarreaga aclara el pensamiento anterior y sefiala que, IIevidentemen
te, una de las grandes fallas de los procesos de integraci6n en Ameri
ca Latina fue tratar de hacer una integraci6n a espaldas de los pue
blos, es decir, la integraci6n trat6 de hacerse desde los gobiernos, por 
funcionarios de los gobiernos", no obstante, d ice: IIcreo que si bien el 
MERCOSUR no tuvo una estructuraci6n de la comunicaci6n, nues
tros presidentes actuaron como autenticos comunicadores sociales. 
No hay que olvidar, que fueronellos, los presidentes quienes se reu
nieron dos veces al afio con un gran despliegue de medios de comu
nkaci6n en el cual venian detras de ellos una gran cantidad de me
dios y que los medios iban porque estaban los cuatro presidentes, pe
to esa era una forma de hacer viable el MERCOSUR". Considera que 
si bien no hay una estrategia de comunicaci6n dentro de los planes 
del MERCOSUR los hechos demuestran que hubo una preocupaci6n 
de parte de los presidentes, por 10que afirma "que actu6 como un ca
talizador frente a los medios de comunicacion y para ser viable esto 
que denominamos MERCOSUR". 

Hay algunos aspectos, enmarcados en el amplio espacio de 10so
cial que merecen la pena ser tratados en forma particular: 

EImedio ambiente 

La Cumbre Mundial Verde celebrada en Rio de Janeiro destaca en 
su declaraci6n que 11105 seres humanos constituyen el centro de las 
preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible" y II tienen 
derecho a una vida saludable y productiva en armonia con 1a natura
leza". Lo que lleva tambien a tomar decisiones respecto a poner en la 
agenda la cuesti6n medioambientaI. En el programa de acciones del 
MERCOSUR se contempla esta problematica que, en la practice, esta 
siendo tratada por organismos especializados en el tema. 
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El Tratado de Asuncion define entre sus considerandos que la 
constitucion de un Mercado Cornun debe ser alcanzado ..desde el 
mas eficaz aprovechamiento de los recursos disponibles, la preserva
cion del medio ambiente, el mejoramiento de las interconexiones fisi
CdS, la coordinacion de las politicas macroeconornicas y la conternpla
cion de los diferentes sectores de la economfa, con base en los princi
pios de gradualidad, flexibilidad y equilibrio". Para dar cumplimien
to a estos planteamientos el Grupo Mercado Cornun, en la Segunda 
Cumbre Presidencial (Protocolo de Las Lenas) resolvio en 1992 crear 
la "Reunion Especializada en Medio Ambiente", (REMA) para propo
ner acciones a emprender en las distintas areas con el objeto de pro
tegerlo. Los paises signatarios del MERCOSUR participan en la RE
MA por medio de las representaciones oficiales, quienes tienen como 
principal mision revisar las legislaciones de los cuatropaises en esta 
materia, para lograr un entendimiento. Para abordar este terna se han 
realizado ya diferentes reuniones en conjunto y en cada uno de los 
paises en particular. Hasta 1995, la REMA habia realizado alrededor 
de diez reuniones con este proposito. 

El hecho de que la tematica ambiental haya penetrado prontamen
te en la agenda del MERCOSUR obedece no soJo a ese caracter gene
ral de la integracion que va mas alla de 10 comercial, sino tarnbien al 
fuerte impacto que las politicas ambientales tienen en el comercio. Es 
por ella que "el trabajo en materia de medic arubiente en eI ambito 
del MERCOSURtendra inevitablemente uno de sus ejes centraIes en 
la necesidad de establecer regIas de juego claras, que impidan que re
querimientos de tipo ambiental reslrinjan el acceso a los rnercados 
comprometidos por los sOciOS".63 

Es por ello que resulta imperative llue las politicas de comercio y 
de medio ambiente se apoyen para promover el desarrollo sustenta
ble. Frente a esta realidad, el Grupo Mercado Cornun aprobo median
te Resoluci6n No. 1094, las directrices basicas que establecen las pau
tas ambientales a las que deberan ceriirse las politicas comerciaIes en 

63.	 Comercio y Gesti6n Ambiental en el Contexto de los Esquemas de Integraci6n 
Anexos. Seminario Taller Interamericano Universidad del Salvador. Buenos Aires. 
abril. 1995 
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el ambito del MERCOSUR, a fin de crear un sistema comercial com
patible con los objetivos de desarrollo sustentable. 

Asimismo, en el Plan de Accion para el afio 2000 que aprobaron los 
cuatro paises en 1995, el tema medioambiental fue considerado de vi
tal importancia para el desarrollo sustentable del bloque regional. EI 
objetivo de este nuevo programa "sera formular y proponer estrate
gias directrices que garanticen la proteccion del medio ambiente de 
los Estados Partes en un contexto de libre comercio y consolidacion 
de la Union Aduanera, considerando las directrices basicas de politi
ca ambiental aprobadas por la Resoluci6n No. 10/94 y los principios 
del desarrollo sostenido emanados de la Conferencia de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo, llevada a cabo en Rio 
de Janeiro en 1992" 64. 

El tema medioambiental no solamente es preocupacion de los go
biernos de los cuatro paises que tienen a su cargo el establecimiento 
de politicas internas y dentro del proceso subregional, sino en mu
chas instancias de la sociedad civil que 10 consideran de primordial 
importancia para el desarrollo econornico-social. En esta linea vienen 
trabajando varias organizaciones no gubernamentales en cada uno de 
los paises, aunque no se puede decir que exista una instancia nacio
nal que las agrupe, pero sf muchas de ellas forman y han forrnado 
parte de las reuniones que a nivel nacional 0 internacional se realizan 
sobre el terna. 

Entre los entrevistados por CIESPAL tambien se encuentran pro
fesionales que tienen en mente esta problernatica y consideran que 
debe ser un terna primordial en los actuales mementos que vive no 
solo el MERCOSUR, sino la hurnarudad. Esmeraldo Neto dice al res
pecto: "Hay un problema muy seno aqui en los paises de MERCO
SUR, en la zona sur del Brasil que hace Frontera con los tres paises, 
por ejemplo, y es que la cuestion ambiental no esta siendo tratada con 
seriedad. No importa aqui que los Estados Unidos hayan sugerido 
que Brasil quiere atentar contra la Amazonia, Lpor que solo este mo

64	 Programa de Acei6n hasta el ana 2000. En: Cuaderno de Negocios Internacionales e 
Integraci6n. NO.5. Universidad Catolica del Uruguay, Nov. Die, 1995, Ano I, NO.5. 
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mento los Estados Unidos se mteresan par la A rnazorua? ESl) 10 lell 

go claro. Pero el Brasil necesita disc-uta, MERCOSUR necesita colorar 
la cuestion ambiental, como una cuestion importante. No soy un eco 
logista fanatico, pero es necesario que se discuta la interrelacion entre 
el medio ambiente de cada uno de los paises y la interrelacion qup se 
establece geograficamente entre ellos". 

Por otro lado, tarnbien las universidades han tomado al terna co
mo de interes particular y han aportado con investigaciones y docu
mentos relacionados con la protercion del medio ambiente y la biodi
versidad. Tal es el caso, por ejemplo, de la Universidad Catolica de El 
Salvador en Argentina que, entre otras actividades, ha realizado un 
Seminario sobre "EI comercio y la gestion ambiental en el contexte de 
los esquemas de integracion" , con el auspicio de la Orgaruzacion de 
los Estados Americanos y la participacion de expertos de los cuatro 
paises, en estas materias. En este evento se trataron temas tales como 
la mineria, el desarrollo agricola y agroindustrial, el potencial energe
tico, la pesca, los bosques, la industria y 1a tecnologia, la salud y se
guridad ocupacional, y otros muchos temas relacionados con el me
dio ambiente, dentro del marco de desarrollo sustentable 

La region que constituye actualmente el MERCOSUR abarca un 
inmenso espacio geografico de casi 12 millones de Km2 y cuenta con 
una amplia y variada dotacion de recursos naturales constituyendose 
en una de las mas ricas del mundo. Su poblacion de 200 millones de 
habitantes, producto del orden de los US$ 700 mil millones y expor
taciones de US$ 70 millones, representan, actualmente, solo alrededor 
del 3% de la poblacion, producto y comercio mundiales. Sin embar
go, cuenta con un gran potencial de crecimiento, De alii las expectati
vas que ha despertado dentro de la region y en el resto del mundo." 

Asimismo, se caracteriza por ser una de las zonas autoabastecidas 
de alimentos y agroexportadoras por excelencia de America Latiria, 
en cuya especializacion se distingue por ser la mas importante de la 
economia mundiaL Los cuatro paises mercosurefios "poseen casi el 
12.1 % del total de tierra sembrada con cultivos permanentes a nivel 
mundial". 

65. Tornado de Aldo Ferrer, Revista Sintesis. 
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EI desarrollo agrope,'utlrJo \ dgroll1dustrJal oc urrrdo en los ultr 

mos dnOS ha generddo una oferta agropecuana y una estructura de 
exportaciones altamente diversihcada. La region produce y exporta al 
resto del mundo desde carries, granos, aceites y lanas de Argentina y 
Uruguay hasta productos tropicales, citricos y maderas con sus deri
vados de Brasil y Paraguay 

Sin embargo, una de las problematicas arnbientales de mayor gra
vedad es el deterioro provocado por la actividad agropecuaria y fo
restal, pues los sistemas naturales de la region no han sido regenera
dos provocando una devastacion paulatina de los sue los, con las con
secuencias de erosion y perdida de fertilidad, desertizacion. defores
tacion, degradacion de pastures, salimzacion y alcalinizacion de sue
los bajo riego y la subutilizacion de tierras agrkolas de buena calidad. 

Lamentablemente el problema, como 10 sefialaban en el Seminario 
Taller de Ia Universidad del Salvador no es todavia percibido en toda 
su magnitud, por 10 que se hace necesario en primera instancia un 
diagnostico del estado actual del deterioro del suelo y luego Ia crea
cion de politicas nacionales de conservacion. que impidan la perdida 
lenta pero sostenida de recursos a largo plazo "Este proceso de dete
rioro produce la disminucion paula tina de la productividad y condu
ce, especialmente en las areas de mayores limitaciones, al desempleo, 
la migracion rural y la pobreza" "" 

Tanto en el area de desarrollo agricola y agropecuario como en 
otras relacionadas directamente con el medio ambiente, como son la 
energetica, la de biodiversidad, la de producci6n industrial, el trans
porte de deshechos, etc., se encuentran trabajando los paises merco
surefios con el fin de !legar a acuerdos nacionales e internacionales. 
en respuesta a que comercio y medic ambiente, 0 bien comercio y de
sarrollo sustentable se encuentran estrechamente vinculados. 

La relacion entre comercio y medio ambiente fue desplegada en 
toda su dimension durante la Conferencia de las Naciones Unidas so

66.	 Comercio y Gesti6n Ambiental en el Contexto de los Esquemas de Integraci6n 
Anexos. Seminario Taller Interamericano. Universidad del Salvador. Buenos Aires 
abr.. 1995 

177 



bre Medio Ambiente y Desarrollo (UNCED) "yen la Agenda XXI se 
ha plasmado que las politicas de comercio y medio ambiente deben ir 
de la mana pard contribuir al desarrollo sustentable, A partir de alli, 
en las rondas de negociaciones del GAIT ha entrado en considera
cion el tema ambiental, al igual que en Ia Union Europea y el Tratado 
Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA). 07 

En los actuales esquemas de integracion latinoamencana es vital la 
consideracion de la ternatica ambiental, ya que el desarrollo sustenta
ble requiere fortalecer sistemas internacionales de cooperacion en to
dos los niveles abarcando Medio Ambiente, Desarrollo y Politicas de 
Comercio. Como se sefialaba en el Seminario anteriormente mencio
nado: "EI resultado de una politica y practice cornercial que se vincu
Ie con el medio ambiente puede permitir el compatibilizar los concep
tos de Medio Ambiente, Economia y Calidad de Vida". 

Ciencia y tecnologia 

Este terna podria ser considerado al tratar la educacion, pero sus 
consecuencias sociales nos inducen a incluirlo en este que hace refe
rencia a la participacion ya que el desarrollo cientifico y tecnologico 
esta estrechamente ligado al desarrollo socio-economico de los parses 
y juega un papel decisivo en los procesos de carnbio que en la actua
lidad se esta dando en el mundo. 

La ciencia y la tecnologia en los ultimos 25 anos han tenido una di
namica transforrnacion especialmente en los paises desarrollados. 
Los paises Iatinoamericanos, al tener en miras competir en el mundo 
globalizado, necesariamente tienen que estar a la par del desafio, cui
dando de que la modificacion que necesariamente traen los nuevos 
adelantos no sea en detrimento de-las condiciones socio-economicas 
y culturales de los pueblos, pues generalmente sucede que la actitud 
del ser humano y por ende de Ia sociedad, cambia cuando se es due
no del poder, llevando a pensar en que los valores econ6micos estan 
por sobre todos los demas, 

67.	 Comercio y Gesti6n Ambiental en el Contexto de los Esquemas de Integraci6n. 
Anexos. Seminario Taller Interamericano. Universidad del Salvador. Buenos Aires. 
abr., 1995. 
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Es por ello que en la coyuntura integracionista del MERCOSUR se 
ha tomado en cuenta tambien este tema, tanto asf que desde los ini
cios de la integraci6n subregional la ciencia y la tecnologia constan 
como aspectos importantes a ser considerados en la agenda del MER
COSUR. £1 Tratado de Asuncion hace referencia a las"necesidades 
de promover el desarrollo cientifico y tecno16gico de los Estados Par
tes y de modemizar sus economias para ampliar la oferta y la calidad 
de los bienes y servicios disponibles a fin de mejorar las condiciones 
de vida de sus habitantes" . 

En cumplimiento de estos postulados se han realizado diversas 
reuniones, tanto a nivel nacional como del conjunto de los cuatro pai
ses para tratar el terna y disefiar mecanismos de accion. La Reunion 
Especializada en Ciencia y Tecnologia desarrollada a raiz del Tratado 
de Asuncion plante6 la estrategia a seguir para atender esta area, asi 
como las principales directrices que deberian ser consideradas. Entre 
ellas se pueden destacar, por ser mayormente interesantes para este 
libro, aquellas que hacen relacion a la necesidad de incrementar el co
nocimiento mutuo entre los cuatro paises en 10 que hace referencia a 
ciencia y tecnologia, la investigaci6n, integraci6n y perfeccionamien
to de la infraestructura de ciencia y tecnologia sobre todos los aspec
tos (recursos humanos, equipamientos, organizaci6n, etc.), intercam
bio de ideas entre investigadores, empresarios, comunicadores socia
les y especialistas, acerca del uso del conocimiento cientifico y de la 
innovacion tecnologica para alcanzar mayor competitividad intema
cional e "investigaci6n y desarrollo en areasimportantes en terminos 
socio-economicos, fundamentalmente aquellas relacionadas con sec
tores donde se verifique una elevada complementaci6n entre los pai
ses del MERCOSUR, las que permitan potencializar iniciativas de 
asociacion entre empresas y de estas con entidades tecnologicas y 
tambien aquellasque fueran mas significativas para contribuir a sa
nar los graves problemas de naturaleza social vividos en la regi6n". 68 

En 1995, las autoridades de ciencia y tecnologia representantesde 
los paises miembros del MERCOSUR firmaron en Buenos Aires un 
acuerdo para proponer al Grupo Mercado Comun la realizaci6n de 

68. Reunion Especializada de Ciencia y Tecnologfa (copia xerox) 
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varias acciones conducentes al cumplimiento de la mencionada estra
tegia, asi como de las recomendaciones surgidas a raiz de otras reu
niones y de los Talleres de Trabajo reaIizados con el mismo fin en 
Montevideo y Florian6polis en 1994, en relaci6n al desarrollo cientifi
co y tecnol6gico de los paises signatarios del Tratado de Asunci6n. En 
este Acuerdo tambien se consideraba"La decisi6n de sostener una re
laci6n del area de Ciencia y Tecnologia como bloque MERCOSUR, 
con la Uni6n Europea y otros bloques supranacionales. 

En el Acuerdo firmado tarnbien constan entre otros el" promover 
la identificaci6n de Areas Programaticas, orientadas a desarrollar ac
ciones conjuntas en los diversos campos cientifico y tecnologico como 
ser: 

GESTION TECNOLOGICA - informacion tecnologica, transferen
cia y evaluacion de tecnologia, propiedad intelectual, identifica
cion, analisis y prospectivas de oportunidades tecnologicas. 

"TEMATICAS APLlCADAS - biotecnologia, materiales, recursos 
naturales, energia, tecnologia especial, climatologia, agropecua
rias, agroindustriales, alimentos, transportes, informatica y teleco
municaciones. 

"TEMATICAS SOCIALES - salud, nutrici6n, vivienda, problemas 
urbanos y regionales, problemas poblacionales, ordenamiento y 
desarrollo ambiental y particularmente el importante flagelo que 
es el del desempleo" .69 

Todo 10 cual, lleva a colegir que la cuestion social no se la puede 
tratar aisladamente, sino que forma parte de un conjunto de acciones 
que estan relacionadas tanto con el desarrolloecon6mico, como con 
el perfeccionamiento de las diversas areas que conforman el imbrica
do mundo donde se desenvuelve el ser humano. Es cierto que el inte
res por 10social y por la adecuada participacion ciudadana debe tra
ducirse en mecanismos concretos y f6rmulas aceptables que garanti

69.	 Acuerdo de la Reuni6n Ministerial de Ciencia y Tecnologla, Buenos Aires, abril de 
1995 (copia xerox del original). 
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cen la presencia protagonica de los seres humanos y de las colectivi
dades, asegurando asi un alto contenido democratico en el proceso de 
integracion regional. 

"Ahora bien, el Mercosur tiene que hacer su propio camino, como 
10ha hecho y 10 viene haciendo. Sea 0 no similar a las experiencias co
nocidas, en este aspecto preciso al Comite Economico y Social de la 
Union Europea, por ejemplo. Lo importante es que sea una opcion 
que responda a las necesidades de la region" .70 

En definitive, sefiala Aldo Ferrer "el contexto mundial contempo
ranee plantea desafios y oportunidades. La capacidad de prevenirse 
de los primeros y aprovechar las segundas, depende de la firmeza y 
lucidez del espiritu comunitario. EI sistema esta ahora a mitad de ca
mino. Las decisionesestrategicas de segunda generaci6n seran cru
dales para determinar si el MERCOSUR sera un instrumento efectivo 
para el desarrollo humano sustentable, a traves de la consolidaci6n de 
la identidad de nuestros paises y su crecimiento autocentrado en un 
mundo global. 0, por el contrario, sera apenas un nuevo esquema de 
liberacion comercial de resultados modestos y, ciertamente, incapaz 
de contribuir a la resolucion de los problemas fundamentales". 71 

70.	 PODESTA, Bruno. Seis comentarios sabre la cuesti6n social. Ponencia en el 
Seminario "La dimensi6n social de la integraci6n regional", Santiago de Chile, 24-29, 
abril, 1995. Documento final. CEFIR, Montevideo, Uruguay. 

71.	 FERRER, Aida. op. cit. 

181 



I

1 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 



CAPITULO OCTAVO 

ASPECTOS CULTURALES EN EL PROCESO DE 
INTEGRACION DE MERCOSUR 

Para ingresar en el tratamiento de esta parte, es oportuno traer a 
colacion las inquietudes dellng. Alvaro Ramos Trigo, en su calidad 
de Ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay, cuando decia:" LEs 
esta integracion un fenomeno nuevo? LEstamos hablando realmente 
de un fenorneno nuevo? LO es un fenomeno mas complejo que un 
mero desmantelamiento de aranceles? LNos vamos a quedar con un 
proceso de integracion que sea meramente un desmantelamiento del 
proceso arancelario y una apertura de las economias 0 en realidad po
demos encontrar a este proceso de integracion rakes mas profundas? 
. LTiene esto algo que ver con el proceso de descubrimiento y desco
lonizaci6n de esta area del mundo? Tiene esto algo que ver con sus 
rakes hist6ricas, en aquella pugna entre el reino de Castilla y el reino 
de Portugal, por conquistar estas tierras ...."72. 

72 RAMOS TRIGO, Alvaro, Discurso de Inauguraci6n del Seminario "La integraci6n 
regional y los medios de comunicaci6n, implicaciones y desatlos" Montevideo, 
Uruguay. 27-29 de noviembre de 1995. Informe del Grupo de Rro. p 11 



La respuesta se esboza al considerar al proceso de integracion di
rectamente vinculado con el aspecto social, mas aun formando un to
do coherente, con la presencia de 10 cultural en un proceso de integra
cion, mas aun si este proceso se da, como en el caso de MERCOSUR, 
entre paises que tienen muchos puntos de coincidencia historica y 
geogrMica, ya que toda forma de cooperacion, sea de caracter bilate
ral, subregional 0 regional tiene, necesariamente como base elemen
tos tales como la proximidad geografica y las afinidades y coinciden
cias sociales, culturales y politicas. 

Para este analisis partamos de intentar una definicion descriptiva 
del termino Cultura en el sentido de que se trata del conjunto de as
pectos capases de definir e identificar a un pueblo 0 a una nacion, en
tre los cuales encontramos al idioma y sus variantes; a la religi6n y 
sus rituales; a la mitologia, a las tradiciones y costumbres y en fin a 
todos los elementos que concretan los modos cotidianos de pensar, de 
ser y de actuar. En palabras del profesor Rodolfo Mario Agoglia: 
"Una cultura, en sintesis, es el modo de vivir una comunidad su pro
pia humanidad"." 

America Latina, luego de algo mas de cinco siglos de historia a 
partir del denominado "descubrimiento", tiene una cultura compar
tida que Ie ha permitido ir construyendo una identidad indiscutible, 
profundamente mestiza y variada, al punto de que ha conseguido 
una cosmovisi6n propia del mundo y sus realidades, 10cual repercu
te en sus conceptos ideol6gicos y sus posturas sobre temas trascen
dentes como el de la integracion y la definici6n de los elementos que 
aproximan a las naciones del continente, asi como de aquellos otros 
que las separan y, ocasionalmente, las enfrentan. 

El espacio cultural, en un proceso integracionista, debe enfrentar 
tres desafios 0 situaciones fundamentales: "a) el reconocimiento, la 
conservaci6n y el cultivo del patrimonio cultural e hist6rico de los 
pueblos; b) la creaci6n cultural en todos sus aspectos, desde los sabe
res tradicionales, pasando por las artes y la literatura, hasta las tecno

73.	 AGOGLlA, Rodolfo Mario: Conciencia Hist6rica y liempo Hist6rico. Universidad 
Cat61ica, Quito, Ecuador, 1986, p. 162. 
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logias y las ciencias superiores; c) la comurucacion, transmisi6n y dr
fusi6n de la cultura en los aspectos antes sefialados, 10 que supone, 
junto con las instituciones de educaci6n que aseguran la transmision 
de las tradiciones y su evoluci6n, una vaste serie de procedimientos 
y tecnicas de comunicacion, difusi6n y reproduccion" 14 

En el caso del MERCOSUR y las naciones que 10 integran, tanto 
por sus origenes etnicos, como por su vecindad geogrMica, tenemos 
que la cultura se convierte en un importante elemento que debe ser 
estudiado, ya que "Ia cultura es el hombre, el cual por ser inteligente 
y libre puede modifiear su propio ser, en el sentido de perfeccionar 
todas sus potencialidades 0 no posibilidades y modificar la naturale
za. Entonces, existen valores culturales y valores na turales que nos 
posibilitan distinguir entre naturaleza y cultura" afirma Mercedes Te
rren, Decana de la Facultad de Comunieaci6n de la Universidad del 
Salvador, Argentina, y al hacerlo nos permite recalcar en esos dos fac
tores coincidentes en la zona del MERCOSUR: la naturaleza comun y 
la cultura comun, las dos agiles y vitales al punto que pueden ser mo
dificadas por la accion del hombre. 

Una vez que hemos aceptado que hay un cierto grado de decisi6n 
politica y que este afecta a las diferentes areas del proceso, es necesa
rio reconocer tambien el origen cultural de estas decisiones. Este te
rna, el de la cultura, es otro aspecto central que provoca la tendencia 
ala unidad. 

Por cierto, sus manifestaciones no son siempre nitidas. Por el con
trario, se puede considerar como un elemento de fondo, de base, so
bre el cual se proyectan otros aspectos, por ello Atilio Hartman, al res
ponder a nuestras inquietudes respecto de la presencia de 10 cultural 
en los procesos de integracion, especialmente el MERCOSUR, sostie
ne que hay algunas sefiales, pero que todavia la situacion esta en ini
cios, en pafiales, ya que la cultura no esta de lleno en el tema de la in
tegraci6n, aunque ya existen algunas sefiales de su presencia, espe
cialmente en zonas como el Estado de Rio Grande do SuI, en Brasil 

74.	 HERRERA ALAMOS. Claudio: Rellexiones generales sabre desarrollo. cultura e 
inrsgraci6n en America Latina, En: Integraci6n Lalinoamericana. INTAL No 155 p 
15 
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donde ya se ha intentado ofrecer clases de espafiol en las escuelas pn
marias de algunas ciudades, en el proposito de sentirse mas latinoa
mericanos y compartir el idioma. Sin embargo, esta entrevista y otras 
mas aseguran que no se siente la presencia de una politica cultural ya 
definida en los procesos de integracion. 

Esta situacion obliga a los paises que integran el MERCOSUR a 
asumir conscientemente algunos hechos historicos, Segun el entrevis
tado Esmeraldo Tarquino Neto: Brasil es un pais de caracteristicas 
culturales muy ricas, asi como son los otros paises, pero Brasil nece
sita asumir su identidad en cuanto a que es un pais que tiene parce
las de poblacion y de cultura de origen europeo, de origen indigena y 
de origen africano, 10 cual construye una definicion cultural muy es
pecial, que al igual que las demas identidades de los paises de lengua 
espanola de America Latina, con sus particularidades, tienen que ser 
asumidas. Nome parece correcto ni adecuado que consideremos que 
somos europeos, 0 hallando que mi vecino es mas 0 menos interesan
te que yo; no hay necesidad de hacer comparaciones. Los numeros es
tadisticos, especialmente en 10 economico, indican que una compara
cion entre Brasil y Ecuador, por ejemplo, colocaria a Ecuador en una 
posicion desfavorable, mas es obvio que no es posible hacer compa
raciones en el orden cultural y si el Brasil entiende a Ecuador como 
un socio, como un complemento, no hay duda de que las relaciones 
entre los dos paises serian mucho mas simples". 

Para continuar el analisis en la linea del ejemplo propuesto, se po
dria preguntar len que posicion se encuentra el Brasil dentro del pro
ceso de integracion tanto desde el punto de vista comercial como de 
todo otro tipo de relaciones que se podrian dar? El Brasil tal vez en
frenta un inconveniente en relacion a los demas paises de lengua es
panola porque esta barrera lingiiistica es una barrera a veces infran
queable. Ese es un factor que hasta hoy, con certeza, confundio mu
cho e impidio en gran escala una profundizacion de las relaciones en
tre Brasil, pais de habla portuguesa, y los otros paises de America La
tina. 

Neto continua: "Los paises del MERCOSUR tienen una base co
mun, producto de su origen geografico y de las sucesivas nugracio
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nes que han ido creando una forma de ver la vida en esos cuatro pai
ses . 0 al menos buena parte de ellos - Este compartir en algunos as
pectos fundamentales hace logica la tendencia presente en la actuali
dad para organizar eventos y reunir funcionarios 0 actores de la so
ciedad en espacios de discusi6n y conocimiento sobre los mas varia
dos temas. Asi por ejemplo, se dan reuniones, talleres, seminaries, 
cursos, festivales y tantas otras formas de encuentro que vinculen a 
personas 0 instituciones del MERCOSUR, al punto de que, para men
cionar un solo aspecto, se puede notar la presencia de muestras pic
t6ricas, de artistas populares y elitarios, 10 cual se va tornando comun 
y parece tener aceptaci6n en amplios sectores de la poblaci6n". 

Este intercambio acelerado es posible por la existencia previa de la 
cultura comun, 10 cual es ratificado por otros entrevistados, como el 
periodista y consultor brasilefio Paulo de Tarso Ricordi, los cuales ra
tifican que en el area cultural hay intercambios muy importantes, no 
solo de ahora, sino en raz6n de una cierta tradicion de intercambios 
culturales que hoy son mas acelerados en numero y en volumen mu
cho mayor. Estos intercambios estan presentes en el area de la musi
ca con la presencia de artistas que actuan con regularidad y no 
solamente por iniciativa de los gobiernos, de los departamentos de 
cultura, de ministerios 0 de gobiernos provinciales, sino por su pro
pia producci6n y decision, es asi, que el afro pasado hubo varios en
cuentros organizados por los gobiernos, como el intercambio entre 
Porto Alegre y Buenos Aires y sus festivales de musica argentina y 
brasilefia. 

Lo mismo se puede afirmar en cuanto al teatro, a las exposiciones 
de pintura e inc1uso al intercambio literario donde ya se cuenta con 
publicaciones bilingues que empiezan a aparecer con mucha frecuen
cia. Ricordi anota que"a fines de afio participo en un libro de cuentos 
brasilefios, que en edici6n bilingue sera lanzado en Buenos Aires, al 
igual que otro, argentino, sera publicado aqui," 

Como ejemplos explicativos de la situacion, Hamilton Almeida de 
la Gaceta Mercantil, dice que: "En cuanto a 10 cultural, hubo ya algu
nos eventos comunes en teatro. en nuisica, etc. En Rio Grande Do SuI 
- que es un Estado del sur de Brasil y que tiene una caracteristica muy 
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particular; un Estado que tiene frontera con Uruguay y con ArgentI
na - existe esa otra vision. Sus representantes culturales ya estuvieron 
en Buenos Aires para presentar su musica, su teatro, sus artistas. Otro 
intento se hizo con la municipalidad de la Plata, capital federal y ca
pital de la provincia, fue un intento de intercambiar cosas culturales. 
Los gauchos fueron a Argentina a mostrar 10 que estan haciendo y 10 
mismo ya se hizo tambien desde la otra punta; los argentinos fueron 
a Porto Alegre. Todo esto es un intento concreto de conocerse mas, de 
conocer 10 que el otro pais esta haciendo y de buscar integrarse y co
nocerse mas" . 

El movimiento cultural de integracion resulta un hecho ya demos
trable, pese a que existen posiciones extremas que 10 desconocen, asi 
por ejemplo, el periodista Humberto Rubin, de Radio Nanduti, en Pa
raguay, es tajante al afirmar que: "En el aspecto cultural no existe na
da: ni teatro comun, ni musica comun, ni poesia comun, ni siquiera 
un lenguaje comun existe. Todo es false". Esta extrema postura no es 
aislada, existen otros entrevistados que comparten el criterio, aunque 
sin extremar la negativa y mas bien buscando formulas de explica
cion, este es el caso del profesor Mario Kaplun del Uruguay. 

Kaplan, profundo conocedor de la realidad comunicativa y cultu
ra sostiene que se requiere un modelo cultural basado en otra histori
cidad del proceso que no se ha capitalizado y sin el cual no es posible 
que se motive a la poblacion, Por otra parte hay factores que estan pe
sando mucho para que la poblacion se sienta temerosa frente al avan
ce del MERCOSUR como es el altisimo nivel de desocupacion y los 
factores propios de la reconversion industrial requerida por el MER
COSUR. "En la medida que 10 que estamos padeciendo, es un cese de 
todo un sector productivo, un cese de un cierre de industrias, es ex
plicable que la poblacion vea con aprehension los avances del MER
COSUR, por ello no se puede decir que no exista algo parecido a una 
integracion cultural, porque en el Uruguay historicamente siempre 
estuvo dada, pero el programa de integracion, como estrategia, 
no 10 contempla", sino que"con toda esa variedad que hay tendria
mos elementos culturales integrables, pero en este momento, 10 que 
hayes una Imposicion cultural de la Argentina y una imposicion bra
silefta." 
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Kaplun concluye afirmando que' Pard la mtegracron es funda
mental que haya un avance en otras areas, un conocimiento mayor en 
las areas culturales: literature, teatro, musica, porque asi se rompe la 
gran barrera que durante muchos afios, durante decades, hizo que 
nos vieramos como enemigos, como otros, como adversarios; pero 
ahora ya se rompi6 la barrera comercial y la barrera cultural va a tar
dar un poco mas, pero va a avanzar de una forma sigruficativa" 

Por 10 tanto se ratifica la existencia del substrato cultural comun ya 
que existe una historia compartida, una especie de sociedad natural 
en estos paises, una parte cultural en la cualla integracion era ante
rior a to do este proceso, sobre todo entre Argentina y Uruguay 

Jorge Lavopa, experto argentino, mantiene una similar linea de 
pensamiento: "EI proceso de integraci6n que se ha dado en el MER
COSUR es un proceso que existia naturalmente. Cuando se mira el 
mapa se encuentra que las variables que hacen al desarrollo, enfocan
dolo desde una teoria sistemica, estan ubicadas geograficamente en 10 
que se denomina el eje Sao Paulo-Buenos Aires. Ahi estan la mayor 
cantidad de habitantes de la misma etnia, la mayor cantidad de in
dustrias, la mayor cantidad de vias de comunicaci6n a nivel aereo, te
rrestre y maritima y, por supuesto, el mayor desarrollo economico. La 
Pampa hurneda argentina y la parte gaucha brasilefia son el corazon 
del MERCOSUR, ya que dellado argentino tenemos las provincias de 
Cordoba, Santa Fe y Buenos Aires, que son las mas sincronizadas, 
mientras que dellado brasilefio, todo el Sur del Brasil que es, a su vez, 
el mas sincronizado. Dentro de la teoria sistemica encontramos las va
riables necesarias para que esa zo~ sea de las mas desarrolladas de 
America Latina: Sur del Brasil, Argentina, en el eje Buenos Aires-Sao 
Paulo con la mayor cantidad de industrias y mayor cantidad de habi
tantes desde el punta de vista etnico similar, es decir, todos descen
dientes de europeos. Esta es una realidad que tambien tenemos que 
tener en cuenta, porque proviene del mismo grupo cultural de ori
gen". 

Por cierto es claro, debemos insistir, que existe un problema cultu
ral serio con la diferencia idiomatica, primero por la presencia de una 
serie de lenguajes 0 dialectos a los cuales podriamos calificar de me
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nores en razon del numero de personas que los hablan y, segundo con 
respecto a las dos lenguas que se han impuesto en la subregion, pues 
como ya se ha visto Brasil, con la mayoria poblacional, habla en por
tugues, mientras que los demas paises socios 10 hacen en castellano. 

Esta polarizacion ideomatica es un problema latente. Sin embargo, 
existe todo un movimiento de aproximacion, de aceptacion del' otro' 
idioma, de busqueda de aprendizaje, que en el caso de Brasil ha sido 
calificado como lila ola castellana" en el sentido de que ese lenguaje 
empieza a estar presente en las manifestaciones culturales. Con me
nor fuerza tarnbien el portugues ha comenzado a ser estudiado y uti
lizado en los demas paises socios. 

El ya citado Paulo de Tarso es muy claro cuando sostiene que 
" desde el punto de vista de la cultura de elite ya hay un transite, un 
movimiento de esta cosa que ya es comun y que ahora se esta deno
minando la "ola castellana", en la musica, Las radios brasilefias que 
desde los afios cincuenta, desde el bolero, nunca habian tocado rruisi
ca castellana, ahora sf, regularmente, con frecuencia; incluso las tele
novelas de 0 Globo han incluido esta musica y estos rruisicos han in
cursionado por Brasil con regularidad. La ola castellana es un suceso, 
es una explosion. Es un fenomeno de mercado muy interesante, pero 
muy, muy interesante. Hay emisoras de radio que ya tienen progra
macion regular de algunas horas solamertte con programas de musi
ca castellana y venden muy bien. Los shows de estos artistas estan 
siempre copados. La integracion de MERCOSUR de hecho, desde el 
punto de vista de la gente misma, encuentra respuesta en Rio Grande 
do SuI, Santa Catarina, Parana, y la frontera con Paraguay." 

El criterio presente en Brasil, no es compartido por otros pensado
res que yen el tema desde la optica de paises menores y que conside
ran que sf hay una cultura integracionista, por ejemplo desde 
Paraguay, pero que no hay una' similitud, una correspondencia, 
por parte de otros paises hegernonicos como el Brasil y la Argentina 
que tienen una actitud geopolitica de penetracion en territorio y do
minio no solo en 10 que corresponde al orden econ6mico sino en 10 
que afecta a todos los demas ordenes incluido y de manera notoria el 
cultural. 
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Los uruguayos Gabriel Mazzarovich e Ismael Grau tambien reco
nocen que habia iniciativas interesantes como el dar el temade la in
tegraci6n regional en las escuelas de Uruguay, as! como la presencia 
de 1acatedra UNESCO, pero que esta es exclusiva de la Universidad 
Cat6lica la cual influye en una absoluta minoria de la poblaci6n. Es
tos periodistas consideran que es una iniciativa interesante en el mar
co educativo y cultural, el generar la presencia y discusion de los te
mas vinculados a la integraci6n en los programas escolares, Sobre el 
asunto del idioma estiman que deberia ser tornado en cuenta y que en 
algunos liceos ya se esta incorporado, en el Uruguay, el portugues. 
Ahora, afirman, se justifica Ia ensefianza del portugues, como del in
gles, en raz6n de las relaciones y situaciones intemacionales, 

Ante todo esto, se han creado espacios de reflexi6n como el ya 
mencionado de MERCOCIUDADES que significa que los municipios, 
especialmente los grandes municipios del MERCOSUR, se uneri para 
una colaboraci6n interciudades y crear un eje 0 una red de comunica
ciones y de integraci6n cultural. Por 10 tanto, si Ia sociedad civil ha 
emprendido en esta clase de acciones, no debe sorprender la frecuen
cia con que se realizan los intercambios culturales, ya sea en la forma 
tradicional de muestras pict6ricas, conciertos, presentaci6n de libros, 
etc. 0 ya sea a traves de innovar en 10 idiomatico y en las visiones 
compartidas de la realidad, todo 10 cual va permitiendo el desarrollo 
de una verdadera "cultura integracionista", caracterizada por un per
manente cruce de muestras, productos y conceptos. 

Para demostrar el fortalecimiento de esos conceptos vinculadores, 
tornemos el criterio de varios entrevistados, entre ellos el Decano de 
la Facultad Politecnica de la Universidad Nacional del Paraguay, Os
car Benitez Roa, quien nos expone su experiencia afirmando que 
"Tambien se ha hablado en varias reuniones de tratar de utilizar, de 
optimizer los recursos fijando areas de desarrollo cultural y cientifico 
para no superponer esfuerzos. Por decir algo, en Paraguay, en Asun
cion, medicina; agricultura en Posadas; etc. pero eso conllev6 un in
tercambio fluido de investigadores y de experiencias de la investiga
ci6n. Estamos participando como universidad en aspectos de norma
lizaci6n de la nomenclatura, de Thesaurus, en varios trabajos cientifi
cos. a nivel MERCOSUR" 
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Si esta participaci6n es beneficiosa para Paraguay, pais de meno
res dimensiones, no 10 es menos para los grandes componentes, por 
eso desde Brasil se recalca en la trascendencia de todo el mtercambio 
cultural. de la "ola castellana" y de la presencia de artistas de habla 
hispana en sus carteleras culturales. Igual sucede con Uruguay y Ar
gentina, para los cuales la situaci6n trae aparejada la integraci6n en 
todos los aspectos, especialmente en el aspecto cultural en el cual la 
integraci6n cultural esta avanzando". 

En 10concreto, el aspecto cultural ya ha comenzado a ser parte de 
los documentos oficiales de MERCOSUR, asi ya se esta considerando 
un proyecto de protocolo cultural del MERCOSUR, tema que consta 
en la decisi6n 995, que se denomina "MERCOSUR 2000" Y que con
tiene las metas fijadas el siglo XXI, entre las cuales no solo estan las 
metas de caracter comercial sino otras muchas que se orientan a dis
tintos aspectos, como pueden ser los de medio ambiente, 0 los de as
pectos culturales, 0 los que tienen que ver con el turismo. 

Para conc1uir el tema se pueden transcribir los criterios de Chris
tian Mira, del Diario La Naci6n de Argentina que sostiene que"den
tro del proceso integracionista deberian estar los temas culturales, 
educativos y de comunicaci6n, pero no habria que forzarlo porque 
cuando las cosas se hacen por presion es cuando mas rechazo produ
cen, no asi cuando son mas naturales, 0 cuando se dan porque sf, por
que estan pasando. No se puede decir que no existe el MERCOSUR 
cultural, a 10 mejor puede no existir bajo ese titulo, pero puede ser 
mucho mas efectivo, discutir 0 hablar del lema dellenguaje, el tema 
de por que todavia hay barreras idiomaticas, el tema de los estereoti
pos culturales que existen entre los paises, Me parece que ahi habria 
que ver, porque eso si es mas que nada 10que esta fallando, pero a ve
ces no conviene poner como titulo"el MERCOSUR cultural" y "falta 
el MERCOSUR cultural" porque ya da idea de algo demasiado abs
tracto y provoca rechazo. 

Por ello, Atilio Martinez Casado, Presidente de la Camara de Di
putados del Congreso de Paraguay, recomienda que para proyectar 
la cultura en 10 integracional debe tener un papel centralia comuni
cacioru "pero tiene que haber mucho conocimiento de larealidad por 
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parte de los penodistas. Debe exrstrr un conocrmiento que permita 
una accion de ensenanza al pueblo, de educacion y de culturizaci6n 
al pueblo, para que ese pueblo pueda. realmente. como 10 dije ya, di
gerir y descifrar que es 10que se Ie dice" 

En consecuencia: 10 cultural esta presente en el proceso, 10 esta 
desde las mismas bases hist6rico geogriificas de sus componentes. 
Con mayor 0 menor enfasis, segun el punto de mira de cada entrevis
tado; con dificultades y aceptaciones segun cada cual lo sefiale; es de
cir, si algo no se puede negar es que 10cultural es una preocupacicn 
basica en los paises del MERCOSUR y que debe servir de base para 
potenciar el proceso y agilitarlo. 
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CAPITULO NOVENa 

LA EDUCACION EN EL MERCOSUR 

Como consecuencia de la presencia de temas culturales y del rapi
do proceso de integracion extra economico, se van dando pasos en 
areas tan importantes como la de la educacion, Ante estos progresos 
y por el estrecho vinculo educacion-comunicacion resulta comple
mentario a estetrabajo el analizar varios aspectos y recoger criterios 
que den luces acerca de la 'situacion educacional. 

La idea de integracion educative en America Latina, que viene 
desde la epoca de los libertadores, se ha plasmado en diversas instan
cias creadas a iniciativa de varias personalidades que han tenido una 
vision de futuro para los paises de la region; 0 deorganismos inter
nacionales y de gobiernos que han propiciado reuniones dedicadas 
exclusivamente a tratar este tema. 

Entre las primeras iniciativas del Siglo XX se encuentran la Confe
deracion de Universidades de Centroarnerica y la Union de Universi
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dades Latinoamericanas, fundada en l iuaternala en 1949. En 1951 se 
creo el Consejo Cultural y Educative de los Estados Arnericanos, ba 
jo el auspicio de la OEA, y mas adelante surgio el Convenio Andres 
Bello, propiciado por los paises del Pacto Andino. 

Asi como en otros procesos integracionistas, el tema de la educa
cion ha sido de vital importancia en la agenda del MERCOSUR. Se 10 
ha considerado aun antes del Tratado de Asuncion y se esta consoli
dando desde su puesta en vigor. Es asi que, a partir de 1991 se dio pa
so ala fundacion de la Asociacion Regional Universitaria (ADIRU) en 
la ciudad de Resistencia en 1991. Esta Asociacion nacio con la partici
pacion de nueve universidades de Brasil y Argentina, a la que mas 
adelante se unieron universidades del Paraguay. En 1993 Uruguay 
propuso a la XXIV Conferencia del Consejo lnteramericano para la 
Educacion la Ciencia y la Cultura de la OEA, realizada en Punta del 
Este, formar un mercado conuin del conocimiento con la cooperacion 
de cientificos latinoamericanos U para desarrollar las capacidades de 
nuestros pueblos?", 

En concreto, en 10 que concierne al bloque subregional del MER
COSUR, desde 1991 en que los cuatro paises firma ron el Tratado de 
Asuncion tuvieron en consideracion que era de vital importancia de
sarrollar programas educativos que en el largo plazo servirian de 
apoyo para lograr los objetivos de la integracion. Desde ese entonces 
se han venido desarrollando diversas acciones conducentes a conso
lidar propuestas conjuntas en 10 que concierne al sector educative. 
Como primera actividad, en diciembre de 1991, al mes de entrar en 
vigencia el Tratado de Asuncion, los Ministros de Educacion firman 
el Protocolo de Intenciones que dio paso a la constitucion de la Comi
sion de Ministros del sector educativo. Mas adelante, el Consejo del 
Mercado Cormin, creado en dicho Tratado, decidio la constitucion de 
Reuniones de Ministros de diferentes areas, siendo una de ellas la de 
educacion, Posteriormente se creo el Comite Coordinador Regional, 
integrado por representantes de las Comisiones Nacionales Educati
vas para la Integracion, 

75.	 EI Mercosur Explicado: Cuatro palses y un rnercado cornen. Consejo Argentino para 
las Relaciones Internacionales. Ed. preliminar. Buenos Aires, 1996. 
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En Julio de 1992 S(' aprueba el Plan 1rtenal pi:lri:l la Educacion, en la 
ciudad argentina de Mendoza, el nusmo que es ratificado en Buenos 
Aires, destacando tres areas de progra mas: 

1)	 Formacion de la conciencia ciudadana favorable al proceso de in
tegraci6n; 

2)	 Capacitaci6n de recursos humanos para contribuir al desarrollo; y 

3)	 Compatibilizaci6n y arrnonizacion de los sistemas educativos. 

Para dar cumplimiento a los programas del Plan Trienal en refe

rencia se disenaron ocho subprogramas: 

1)	 Informacion y reflexi6n sobre el impacto del proceso de I n t e 
graci6n del MERCOSUR. 

2)	 Aprendizaje de los idiomas oficiales del MERCOSUR (espanol y 
portugues). . 

3)	 Educaci6n basica y media. 

4)	 Formacion tecruco-profesional. 

5)	 Formacion y capacitaci6n de recursos humanos de alto niveJ. 

6)	 Investigaciones y post-grades. 

7)	 Arrnonizacion academica, juridica y ad rninistrativa. 

8)	 Sistema de informacion. 

El cumplimiento de las acciones que deberan ejecutar cada uno de 
los subgrupos supone Ia realizacion de transformaciones internas del 
area educativa de cada uno de los paises, por 10 que a nivel del MER
COSUR se han dado algunos avances ya que las diversas reuniones 
de Ministros han concretado acuerdos para poner en funcionamiento 
un nuevo andamiaje educativo que dara respuesta a la integraci6n 
del bloque regional. 

Entre los logros conseguidos en el area educativa se pueden citar: 
"el reconocimiento de titulos y estudios de nivel primario y no teem
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co; la creacion de mecanismos para el estudio y la equiparacion de es
tudios y diplomas de educaci6n superior: desarrollo de programas de 
post-grado subregionales: estudios para la elaboraci6n de la matriz 
de equ ivaLencias para el diseno de un Sistema de Revalidad para Cur
sos Tecnicos: realizacion de un Seminario Regional sobre Ensenanza 
de los Idiomas Espanol y Portugues en los diversos sistemas educati
vos: creacion de un Sistema de Informacion en Red para acceder a los 
datos educativos" 76. 

Hasta 1995, los Ministros del sector educativo, representantes de 
los gobiernos de los paises signatarios del Tratado de Asuncion ha
bian firmado los siguientes Acuerdos: Protocolo de integraci6n edu
cativa y reconocimiento de certificados, titulos y estudios de nivel pri
mario y medio tecnico: Protocolo de integraci6n educativa para la for
rnacion de recursos humanos a nivel de post-grade entre los paises 
miembros del MERCOSUR; Protocolo de integraci6n educativa para 
la prosecuci6n de estudios de post-grade en las universidades de los 
paises miembros del MERCOSUR. 

En 1996, la Reunion de Ministros de Educaci6n, a la que ya asisti6 
una delegaci6n de Chile, aprobo la suscripcion del Programa de Ac
cion hasta el afio 2000, en 10 que concieme a las"metas y desafios pa
ra el sector educativo" para impulsar la ejecuci6n de programas de re
novacion educativa, evaluacion educativa, educaci6n y trabajo, coo
peraci6n universitaria, sistema de informacion, y multidisciplinario 
de temas especiales. Ademas se acordaron algunas acciones operati
vas para dar cumplimiento a esta nueva agenda. 

En las entrevistas realizadas por CIESPAL tambien se recogieron 
criterios referentes a la educaci6n de los paises latinoamericanos. Asi, 
Antonio Antunes, Presidentede ALADI, resume 10 que piensan mu
chos de los entrevistados al sefialar que el sistema educativo tambien 
esta necesitando cambiar en cada pais, por otras razones que no son 
precisamente las de la integraci6n. Transcribimos su criterio al res
pecto: "Lo de la educaci6n es mucho mas serio que 10 de la integra
cion, porque el objetivo de la integraci6n es crear posibilidades de de

76. Idem. 
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sarrollo para llevar a atender las necesidades de la poblacion: y la 
educacion, que trata de gente, gente que no solo es productora sino 
consumidora y mas que eso. Pero 10 mas importante que yo Yeo, es 
que la educacion, nuestra educacion, no ensefia a pensar. Ese para mi 
es el punto fundamental. Lo que hacen es inyectar-informacion, casi 
como poner en un recipiente, como poner en el computador el co
mando file y save y graba en el diskette toda aquella cosa que esta en 
la pantalla..., el diskette es Ia cabeza del nino...." 

Siguiendo la forma de pensar del mismo experto se debe recono
cer que es importante el tema de Ia educacion porque toda la proble
matica actual y las oportunidades de solucion y de desarrollo que se 
ofrecen giran alrededor de la potencialidad de la poblacion. Es as! que 
el problema de desempleo, por ejemplo, encuentra vias de solucion S1 
se cuenta con gente educada, preparada, capaz de adaptarse a los 
nuevos retos y de inventar salidas frente a los desafios tecnologicos 
que imponen otras formas de ocupacion. El futuro va a depender de 
la capacitacion que requiera la ciudadania y de alii la importancia de 
que los trabajadores, manuales 0 intelectuales no se conformen con 10 
rutinario y burocratico. sino que aprendan a pensar, a inventar, a ra
zonar. Todo esto solo podra ser posible si en todos los procesos de de
sarrollo, incluidos los de integracion se cuenta con un elemento basi
co: una educacion critica, una educaciou que verdaderamente forme 
a la gente, la prepare y condicione. 

La actividad universitaria en MERCOSUR 

Sin duda las universidades tienen la obligaci6n, frente al futuro la
hnoamericano de desarrollar programas vinculados ala integracion y 
de contribuir a crear una autentica conciencia. Se puede asegurar que 
el cumplimiento de esta obligacion ya esta en marcha, asi Raul Burz
za ko, Vicepresidente del Consorcio de Medios America, considera 
que es indudable y procedente que las universidades, ante la realidad 
de la integracion, se interesen en el terna, especialmente aquellas que 
tienen cursos de comercio exterior, relaciones internacionales 0 de le
gislacion, pues seria irreal que estuvieran forrnando a sus alumnos en 
esas carreras PIl forma independiente del fenorneno de integracion. 
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Esta opinion es com partida por expertos mtegraciorustas pard los 
cuales las universidades, por su lado. y los med ros de comumcacron. 
por otro, tienen la obligaci6n de divulgar. de disenunar, de dar a co
nocer los aspectos mas importantes que estan ocurriendo, por elIo re
sulta fundamentalIa formacion tanto de los profesionales en general, 
como de los comunicadores sociales en particular. 

A pesar de que el mundo academico y, en general, quienes tienen 
a su cargo el area universitaria en los cuatro paises estan haciendo es
fuerzos verdaderamente importantes por sumarse al proceso del 
MERCOSVR, todavia es limitada su participacion, pues no es un 
asunto que haya sido tratado oficialmente dentro de un conjunto de 
politicas sostenidas a largo plazo, sino que mas bien es el producto 
del esfuerzo aislado de varios centros de ensenanza superior que han 
comprendido su importancia. 

En America Latina, la inquietud en torno al tema integracionista 
ha comenzado a despertar interes en rectores y dirigentes de univer
sidades, no solamente de los paises del MERCOSUR, sino de otros 
bloques regionales que se encuentran preocupados por iniciar una la
bor sostenida en ese sentido. Prueba de ello es la realizacion de vanas 
reuniones a nivel nacional e internacional, con el fin de tratar de en
contrar un mecanismo para incorporar materias relacionadas a la in
tegraci6n en el pensum de estudios universitarios. Mas aun, se han 
propiciado encuentros a nivel Iatinoamericano. con el prop6sito de 
tratar ternas de interes comun, coordinar planes de estudio y buscar 
la complementaci6n de los curricula, asi como tambien para estable
cer un intercambio de experiencias sobre investigaciones realizadas, 
o conocer las perspectivas existentes para el desarrollo de estudios 
conjuntos, con el fin de no duplicar esfuerzos y. asimismo, en el caso 
de que se creen centros de investigaci6n, coordinar acciones que con
duzcan al desarrollo de estudios especificos con la participacion de 
profesionales de otros paises. 

En el MERCOSUR se pueden citar varias universidades y centros 
superiores que estan trabajando en el tema y que han logrado algu
nos calificados avances al punta que, inclusive, se registra Ia existen
cia de una coordinacion de integraci6n academica para realizar traba
jos conjuntos entre universidades de los cuatro paises. 
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En general. en el se-ctor acadenuco. e-xrste mteres desde han' algu n 
tiernpo por buscar pspaCios a ptos para tratar el terna de Ia mlegmclOn 
Es asi que permanentemente se realizan foros en todos los parses del 
MERCOSUR para discutir este asunto y ya existen asociaciones de 
universidades que han unido sus esfuerzos para trabajar en este cam
po. A manera de ejemplo del interes existente se puede citar que en 
Uruguay se ha formado un grupo denominado "Grupe Montevideo" 
que justamente esta trabajando sobre estos aspectos. 

Tambien los centros academicos han buscado formas para conva
lidar titulos, para buscar sistemas de nivelacion, verificar y contrastar 
los sistemas legislativos que rigen el area del sistema educativo tercia
rio. AI decir de Gustavo Barcel6 "existe la preocupaci6n desde el pun
to educative. pero todavia no tiene la [uerza que deberia tener. pero 
se tiende it eso V en poco tiempo vamos a tener sistemas similares de 
los que tienen otros procesos de mtegraci6n rnundiales como de la 
Union Europea, que ya han conseguido sistemas muy claros para la 
revalidacion de titulos, circulacion de profesionales por las propias 
regiones, etc, con el fin de Ilegar, al mismo tiempo, a que el sistema 
educativo sea mas flexible y dinamico v mas moderno en cada uno de 
los paises que integran el bloque regional, para poder adecuarlo al 
resto" . 

Sin embargo, estas actividades no han trascendido a todos los en
trevistados demostrando, precisamente, la falencia informativa que 
aun se nota en la region. Por ello, en los comentarios respecto al pa
pel de las universidades se encuentran diversos puntos de vista y ru
veles de valorizacion. Varios de ellos, especialmente quienes dirigen 
su labor ala formacion de profesionales en diferentes ramas y que es
tan trabajando para la incorporacion del tema en sus catedras, consi
deran que las universidades estan realizando una labor importante en 
el campo de Ia integracion regional. Pero, desde el punto de vista de 
otrosprofesionales, dirigentes de medios, funcionarios de gobierno y 
periodistas, el sector universitario no se ha preocupado aim mayor
mente de este t6pico. De la diversidad de posturas se deduce que 
existe desconocimiento sobre la labor que vienen desarrollando algu
nos centros de educacion superior, que aunque no es generalizada, SI 

representa un esfuerzo por contriburr a una formacion mas acorde 
con la actual realidad de la region. 
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Por 10 tanto, en opinion de algunos entrevistados, las universida
des de los paises del MERCOSUR no han dado mayor importancia al 
asunto integracionista, e inclusive hay varios que piensan que estas se 
han mantenido bastante al margen del proceso y. salvo en alguno que 
otro curso sobre comercio internacional 0 sobre relaciones internacio
nales, en general no se ha tomado en cuenta el tema dentro del pen
sum de estudios universitarios. Igualmente se estima que algunas ins
tituciones de nivel superior solo han realizado trabajos de investiga
cion de 'menor cuantia' sobre algun topico de Ia integracion, pero que 
no ha existido una preocupacion muy arnplia por incorporar estudios 
cientificos sobre la incidencia de la integracion dentro del nuevo pro
ceso que viven los paises del sur del continente. 

Las apreciaciones rnencionadas henen mayor peso en el Paraguay, 
puesal decir de algunos entrevistados, en ese pais no se ha dado ma
yor importancia al tema de integracion en el pensum universitario. 
Entre las opiniones sobre este topico se encuentran la del Ministro de 
Relaciones Exteriores, doctor Ruben Melgarejo, quien expresa: " Yo 
diria que la universidad aun no ha adoptado como suyo el proceso de 
integracion. Esto no quiere decir que no se hayan preocupado de el, 
pero considero que hace falta un mayor esfuerzo, una mayor dedica
cion. Conozco que en la Universidad Nacional existe ya una catedra 
de integracion y que esta tiene de 3 a 5 afios de duracion" , Afiade es
te personaje que "tanto las universidades, como los medios de cornu
nicacicn, como los entes gubemamentales, politicos, entre otros, tene
mos el deber de apoyar este proceso decisivo para el Paraguay y que 
espero pronto abarque a todos los paises de America Latina". 

El mundo politico paraguayo coincide con este criterio, asi para el 
Senador Victor Hugo Sanchez las universidades han desarrollado al
guna tarea pero no toda Ia necesaria como para que, manejando ins
trumentos teoricos, se tenga una vision mas realista y practice de 10 
que es el MERCOSUR. Igualmente, el diputado y catedratico Bernar
dino Cano, afirma que el problema universitario en el Paraguay es 
muy grave pues en las universidades paraguayas, a diferencia de 10 
que se esta realizando en los otros paises, se ha hecho muy poco y en 
forma aislada. Es su caso particular, por ejernplo, afirrna: "yo en mis 
clases planteo el problema, invito a algun conferencista, pero con ello 
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sa bsfago a penas una minima parte de la necesidad de conocimiento" 
En forma tajante concluye su pensamiento expresando que en forma 
estructurada, las facultades de economia. de comunicaci6n y otras no 
han planificado el tenia. 

Esta actitud puede considerarse un comun denominador: los es
fuerzos los hacen los catedraticos desde sus propias aulas y en sus 
particulares circunstancias, de alli que el Presidente de la Camara de 
Diputados del Paraguay, doctor Atilio Martinez Casado, manifiesta 
que en labor universitaria ha invitado a tecnicos del Ministerio de Ha
cienda ya que aparentemente la gente de la Aduana es la que esta 
mas relacionada en la parte econ6mica para que estos funcionarios 
desarro11en y expliquen el terna. Por cierto esta muy claro en que esa 
es una acci6n aislada insuficiente para cambiar conceptos, forrnas y 
actitudes frente a todo 10 que involucra un tan complejo proceso y 
que 10 que se necesita, en forma urgente es una informacion comple
ta, estructurada, profunda por parte de los responsables del Gobier
no, de los medics de comunicacion y, por cierto de los entes univer
sitarios. 

Por el otro lado, varios entrevistados estan conscientes de la labor 
que cumplen las universidades de la regi6n al indicar que muchas de 
elIas han incorporado el tema mtegracionista y han ernpezado a tra
bajar coordinadamente. Inclusive, quienes asumen este enfoque, co
nocen sobre la formaci6n de una red de universidades que estan 
preocupadas por una educacion mas acorde con las necesidades que 
van surgiendo en el proceso del MERCOSUR, porque como es logico 
suponer, segun 10expresa Tomas Friedman de la Uni6n Europea que 
"hoy se necesita saber que pasa en Uruguay, que pasa en Argentina, 
que pasa en Chile...", es decir, resulta primordial tener conocimientos 
sobre los diferentes topicos que implica un proceso integracionista, y 
como este afecta 0 beneficia a cada uno de los paises del bloque regio
nal. El mismo entrevistado seriala que se acaba de inaugurar un mas
terado en integraci6n en el Institute de Estudios Empresariales del 
Uruguay, con profesores de primer nivel de la region, el que se ha ini
ciado con alrededor de 30 alumnos denotando que ya existe preocu
paci6n por el terna. 
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El Coordinador de la Secretaria del M ERCOSUR, Manuel Olarrea
ga, va un poco mas adelante y manifiesta que el MERCOSUR ha con
tribuido para que en las universidades se inicie un proceso de inter
cambio deexperiencias y se de importancia al tema de la integraci6n, 
pues antes de que se forme el bloque regional, el unico masterado en 
integracion era el que otorgaba ellNTAL, en Argentina, mientras que 
ahora, la mayoria de las universidades de los paises de MERCOSUR 
cuentan ya con, por 10 menos, una catedra de integracion, 

Varias de las universidades, especialmente las facultades y escue
las de comunicacion social del area implicada al momento en el pro
ceso del MERCOSUR, poco a poco van incorporando el tema de inte
graci6n en sus programas. Sin embargo, aunque se considera que es 
importante el trabajo que se esta haciendo al respecto en las universi 
dades de los cuatro paises, se puede decir que todavia falta mucho 
por hacer pero, como expresa Efrain Manizze, del Semanario Busque
da de Montevideo: "se deben tomar en cuenta que llevamos un afio 
de vigencia de este proceso, comenz6 el primero de enero del 95 y es
tarnos casi dos afios de proceso, en consecuencia deberia adrnitirse 
que si bien es lento, algo se esta haciendo". 

En algunos centros universitarios el tema de integraci6n esta sien
do incorporado en varias carreras, especialmente en las de Derecho y 
jurisprudencia. Cabe destacar el esfuerzo que se esta haciendo en las 
Facultades de Comunicacion de los paises del MERCOSUR, que era 
el objetivo de la investigaci6n CIESPAL-UNESCO. Muchas de las fa
cultades y escuelas que desarrollan su labor en el campo comunica
cional, se han preocupado por iniciar un trabajo coordinado y varias 
de ellas estan en proceso de incorporar la materia en sus programas 0 

ya la estan tratando de alguna manera. 

Se debe aclarar que este trabajo se viene desarrollando en las uni
versidades del sector mas directamente inmerso en el proceso del 
MERCOSUR, es decir los Estados de Sao Paulo, Parana, Rio Grande 
do SuI y Santa Catarina en Brasil, en el Gran Buenos Aires, en Argen
tina, en el Uruguay, especialmente en las universidades de Montevi
deo y, en Paraguay, a traves de las universidades que tienen su sede 
en Asuncion. Como ejemplo de los esfuerzos que se estan realizando 
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en el area de fa integraci6nse presentan algunas experiencras de uru
versidades y centros acadernicos, de cuyo trabajo se conocio mas de 
cerca: 

Contribuci6n academica por paises 

Brasil 

En Brasil, sobre todo en la zona sur del pais se ha desarrollado el 
tema de la comunicacion y la integraci6n en varias universidades y ya 
existe una licenciatura en integraci6n. Precisamente uno de los cen
tros acadernicos que esta trabajando con mayor ahinco en el tema es 
la Universidad de Rio Grande do SuI. Sus acciones las realiza a traves 
del Centro de Estudios Sociales que fue creado inicialmente con los 
dos siguientes objetivos basicos: establecer un espacio de discusi6n 
sobre MERCOSUR, mediante la formaci6n de recursos humanos vel 
desarrollo de proyectos de investigaci6n; e iniciar una coleccion de 
publicaciones sobre temas del MERCOSUR. 

En cumplimiento del primer objetivo, 0 sea la formacion de recur
sos humanos, se cre6 un curso de especializaci6n con una duracion de 
400 horas, es decir que supera las normas federales exigidas para es
te tipo de cursos que es de un minimo de 360.El curso es intensivo 
porque para cada materia se dan 4 horas de clase, todos los dias, de 
lunes a viernes. Los alumnos tienen que hacer pruebas en todas las 
materias, es asi que, "el alunmo que viene, con poco tiempo, poca mo
tivacion para estudiar, realmente no consigue completar el curso, ya 
que es un curso que 10 hacemos muy riguroso para no tener proble
mas despues en el mercado de trabajo", manifiesta Susana Suarez. 

Insistiendo algo mas en esta experiencia se debe sefialar que en 
vista de que no existian hecas para tener la participacion de estudian
tes de otros paises, los dos primeros afios funciono con la asistencia 
unicamente de gente de Brasil, pues a pesar de la promoci6n que ha
bian realizado en el area del MERCOSUR, no se pudo contar con par
ticipantes extranjeros. En 1996 se cont6 con laasistencia de cinco per
sonas que tuvieron el financiamiento de CAPES: "una becaria de Uru
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gutty ta mbie:. rccibio cla porte de la Universidad de La Republica, en
tidad que tarnbien patrocino el curso; una de Rio Grande do Norte 
que es otro pais a pesar de ser Brasil - y tres mas de fuera de Porto 
A legre. No se han conseguido mas alumnos extranjeros que partici
pen con el financiamiento de becas, pues el alto costo de la vida en 
Porto Alegre rio permite que una persona pueda mantenerse sola
mente con la beca que recibe de instituciones brasileras que tienen es
te sistema de auspicio, por 10 que tienen que conseguir aportes de ins
tituciones de su propio pais y eso a veces es muy dificil". 

El cuerpo de docentes del curso de integraci6n esta compuesto por 
profesores de los cuatro paises, de ahi el interes de lograr la asisten-. 
cia de alumnos de fuera de Brasil. Con este prop6sito se han realiza
do conversaciones con la sede de la OEA en Brasilia para conseguir 
becas, gesti6n que esta bastante adelantada, pues este organismo in
ternacional esta apoyando a la universidad para promocionar el cur
so a nivellatinoamericano, ya que la idea fue que no sea un curso so
bre MERCOSUR, visto solo por los brasileros, por 10 que, segun la ya 
mencionada Susana Suarez "desde el primer momento vinieron pro
fesores de todos los paises y, por otro Iado, profesores que tienen ba
jo su firma un curriculun de cinco estrellas, y digo: Adelante MERCO
SUR: con el director de CEPAL en Buenos Aires; con Enrique Oteisa 
del Instituto de Estudios Regionales de Buenos Aires; con Iris Laredo, 
con gente de primer nive!". 

En el area de investigaci6n tambien esta haciendo algunas accio
nes el Centro de Estudios Sociales, como un estudio sobre indicado
res sociales en el MERCOSUR, que es una sistematizaci6n de datos 
estadisticos pese a la existencia de problemas sumamente graves por 
la inexistencia de datos que perrnitan hacer cornparaciones validas. 
Asi, segun la senora Suarez "10 que Brasil bene, Uruguay no tiene, y 
si 10 tiene son de anos distintos, Ievantados con metodologias diferen
tes, entonces hay cuadros llenos de lagunas porque no es posible tra
bajar con datos producidos por agentes diferentes y entonces estarnos 
trabajando mucho con la OIT, con la UNESCO, con Ia UNICEF, que 
son los que tienen mayor cantidad de datos de los paises, sistematica
mente organizados". 
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En una segunda etapa del diagnostico se tiene proyectado conse
guir financiamiento para ir a cada uno de los paises, tratar de urgar 
un poco mas en las agendas productoras de datos estadisticos, hacer 
lecturas especializadas, por ejernplo de los datos del ultimo censo, 0 

identificar ONGs que trabajan en ternas especificos de MERCOSUR. 
Hasta tanto se esta trabajando en otros campos siempre con la optica 
de indicadores sociales de los cuatro paises; por ejemplo, en salud se 
esta desarrollando un estudio sobre el tema "Salud y Trabajador: ac
cidentes de trabajo, principales enfermedades profesionales, la mujer 
en el mundo de Ia fabrica. Hay que notar que tambien es dificil con
seguir datos en ese campo pues "no hay nada quepermita hacer un 
estudio comparativo". 

Siguiendo con el analisis del Centro rnencionado en la Universi
dad de Porto Alegre, en Rio Grande do SuI, tenemos que otro de sus 
objetivos es la conformacion de una linea editorial, para la cual tienen 
ya los originales de un libro sobre Los Partidos Politicos en el MER
COSUR: el sistema de gobierno en el MERCOSUR. Para esta obra, 
que aun no esta en circulacion, ha sido muy complejo el trabajo para 
conseguir bibliografia especializada que permits entender como fun
cionan los sistemas de gobierno en los cuatro paises, a pesar de (lue 
son presidencialistas, a pesar de que todos tienen poderes legislative, 
ejecutivo y judicial; pero la dinarnica decada uno es distinta. Susana 
Suarez nos dice que "Ese libro es la recopilacion de ponencias de 50 y 
100 paginas, que fueron hechas y fueron usadas ya, este ario, por los 
alumnos del curso, Los cuatro autores que han trabajado son profeso
resde] curso: Tabares, que trato la parte de Brasil; Geronimo Desierre 
hizo la de Uruguay; Raul Rojo, que es un profesor argentino que tra
baja con nosotros, el de Argentina; y Jose Luis Simon, que elabor6 el 
de Paraguay". 

Asimismo, lienen en mente la publicacion de otro libro sobre "Los 
condicionantes econornicos de MERCOSUR", es decir sobre cuales 
son los aspectos economicos mas irnportantes que estan activando el 
MERCOSUR, desde el angulo de cada estado, con autores de cada 
uno de los pa ises que conforman el bloque regional. 

La doctora Suarez manifiesta que la idea es !Iegar a que este pro
vecto se convierta en un centro de forrnacion de profesionales con d i
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versos cursos que cubran el mercado de trabajo a mvel ernpresanal, 
de gobiemo, de universidades, de periodistas, v CJue sirva para en
frentar el reto de la integracion, Ia meta es que el Centro tenga una si

militud con el Colegio de Europa que tiene cursos (alrededor de 250, 
segun el catalogo de publicaciones de Ia UE) para entrenamiento de 
profesionales que prestan sus servicios en eI ambito de Ia Union Eu
ropea y que desde Porto Alegre puedan actuar, asimismo, en eI de los 
paises miembros del MERCOSUR. 

Entre las posibilidades que un centro de esta naturaleza puede te
ner, la doctora Susana Suarez nos dice: "Yo tuve la oportunidad de 
conocer a una persona que hizo el curso y que me dijo: mas importan
te que el curso en si mismo es saber convivir con gente de todos los 
paises de Europa. Esto por que somos nosotros los que nos vamos a 
encontrar manana 0 pasado en las comitivas, en los foros, en el parla
mento, en la secretaria. Entonces esa convivencia creo que es 10 mas 
importante en el sentido que la gente tiene que conocerse no a traves 
de los libros, sino a traves de la mesa del bar, de Ia cerveza, del libro, 
del noviazgo. Es un nuevo cIima que tiene que crearse, pero eso de 
manera general la gente no 10 ve asi". 

A manera de comentario podemos afiadir a este planteamiento 10 
que ha significado la experiencia de CIESPAL al forrnar, a 10 largo de 
sus 38 afios de existencia, a mas de 10.000 becarios vinculados al pe
riodismo y a la comunicacion en todos los paises de America Latina. 
En este sentido, al igual que la experiencia del Colegio Europeo, ha 
propiciado un intercambio, no solo de conocimientos te6ricos y prac
ticos, sino de convivencia internacional, que ha sido de especial rique
za y que ha contribuido a 1acomprension de la realidad de los dife
rentes paises. 

Otro de los centros academicos que esta realizando una importan
te labor en el area de la integraci6n es la Universidad de Dos Sinos 
UNISINOS - en San Leopoldo, Rio Grande do SuI. Actualmente esta 
importante universidad, tiene dos proyectos que pueden ser citados 
a manera de ejernplo de 10 que se esta intentando: 

a) EI Primer Coloquio de Cornunicaci6n del MERCOSUR que reuni
ra a representantes de la comunidad academica de Brasil, Chile, 
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Argentina Peru, Uruguav \< Paraguay para discutir formulas cit> 
mtercarnbio e mvestigacrones cornunes que se podrian hacer en el 
campo de Ia cOmUI1lCaClOn, Junto con un mtercambio con profeso 
res y alurnnos de las uruversidades de esos parses. 

b) Un seminario destinado a discutir una cuestion basica para el tu
nsmo, al cual se 10 ha denominado "Ruta Romantica", parta refe
rirse a una via que une a diversos sectores del MERCOSUR y que 
signifiea una formula de integracion en la que estan participando 
varias entidades. 

Tambien en Sao Paulo, el tema integracionista es motivo de preo
cupacion entre los academicos y docentes, especialmente de aquellos 
que trabajan en comunicacion. En varias universidades, entre las que 
se pueden citar la de Sao Paulo y la Metodista se esta trabajando en 
este aspecto, no solo a nivel de curriculum sino de intercambio de ex
periencias y de formacion de una conciencia en torno al MERCOSUR, 
por medio de encuentros tanto a nivel de Brasil, como a nivel interna
cional. 

Un ejemplo de ello es el XIX Congreso Brasilefio de Ciencias de la 
Comunicacion, organizado por el INTERCOM, en Londrina, Estado 
de Fortaleza, en 1996. Uno de los eventos sobresalientes de este Con
greso fue el Encuentro de Ensefianza de la Comunicaci6n en MERCO
SUR, que en palabras de Maria Immacolata Vassallo de Lopes, Prest
denta de INTERCOM es "una cuesti6n que trata, en forma fundamen
tat de las politicas culturales y de comunicacion"77. En este evento es
tuvieron presentes los mas connotados periodistas, profesores e in
vestigadores de todo el Brasil, asi como invitados y representantes de 
otros paises, especiaimente de los del bloque regional y fue la oportu
nidad para tratar temas relativos a la for.mulaci6n de politicas regio
nales de comunicacion dentro de la coyuntura actual del MERCO
SUR, relacionados especialmente con aspectos politicos, economicos, 
educacionales y culturales. 

Para mencionar otra entidad que se ha preocupado de la integra
cion a partir del SIstema educative. se debe mencionar a la Escuela de 

n INTERCOM. Intercom 98. Programa Olicial. Brasil 1996 



Comunicacion y Artes del SENAC, en Porto Alegre, que aunque no 
t iene la materia de integraci6n en el pensum de estudios, proyecta in
cor porarla en el corto plazo, 0 abrircursos sobre el tema, pues segun 
Eduardo Santos, su director, es una necesidad sentida "en razon de 
los hechos preocupantes que se han suscitado en el area de 1" fronte
ra, que podrian calificarse de patrioterismos". Explica que cada una 
de las personas que trabaja en las emisoras de radio populares del 
otro lado de la frontera, capta de manera diferente las diversas situa
ciones que ocurren y por 10 mismo tienen una percepci6n diferente, 
por 10 que hacen analisis limitados, patrioteros, "Por ejemplo 10 que 
sucede con los precios del vino y la carne; a cada lado de la Frontera 
se sugieren impuestos 0 situaciones contradictorias, y eso escausa de 
problemas diaries, de parte y parte y eso no es bien comprendido y 
es asi que mientras las administraciones centrales de Brasil, 0 de Ar
gentina, 0 de Uruguay, 0 Paraguay, estan preocupadas por la integra
cion, estan buscando soluciones y acuerdos, en la practicase hacen 
problemaspor cosas pequenas. intrascendentes, y se causan conflic
tos fuertes, y estos conflictos de fronteras impiden avanzar con el pro
ceso", En vista de esta situaci6n se esta buscando la posibilidad de 
abrir cursos de la comunicaci6n que incluyan un espectro de conoci
mientos sobre los temas integracionistas. 

Al igual que en estas instituciones,se registran otros muchos es
fuerzos academicos, entre los que se puede nombrar las iniciativas 
puestas en escena por sectores academicos y organizaciones naciona
les e internacionales, como la W ACC, que en su ultima reu ni6n, ha 
trabajadoen esta ternatica, la Universidad de Sao Paulo, el INTER~ 

COM, la Universidad Metodista, la Universidad Luterana, la Umver
sidad Dos Sinos y otros centros educativos, especialmente de los es
tados del sur del Brasil. El gran pensador latinoarnericanista Eduardo 
Galeano tambien ha contribuido en este campo y pesea su discurso 
calificado por uno de nuestros entrevistados como "un poquito 
apocaliptico a veces", ha dado su aporte te6rico, como la han heche 
tantos hombres y mujeres comprometidos con procesos y politicas 
de comunicaci6n que, en palabras de AtiIio Hartman "rescatan la 
presencia de la persona humane como 10 mas importante, mas alla 
que la tecnologia 0 el gran capital mundial". en la vivencia del prore
so. 
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Entre estas personas, asi cornprometidas, se puede mencionar la 
presencia de un grupo en Argentina con Washmgton Uranga, Pasqui
ni y unas cuantas personas mas; en Chile tambien hay otro grupo que 
comparte estas preocupaciones y que esta materializando un mOVI
miento interesante con el curso de postgrado para Gestores de Cornu
nicacion, cuya secretaria tecnica esta en Santiago y cuenta con el apo
yo de CENECA y de personalidades como Valerio Fuenzalida, Ozan
don, Tapia. En Brasil, Uruguay y Paraguay hay mucha gente, de ni
vel universitario comprometida en el avance. 

Paraguay 

En el Paraguay, la Universidad Nacional de Asunci6n esta reali
zando varios trabajos a nivel del MERCOSUR en todo el pais, por 
ejemplo, en los aspectos de normalizaci6n, en el aspecto cientifico de 
la nomenclatura, al igual que a nivel de Thesaurus, 10 cual ha tenido 
una repercusi6n positiva. 

El Decano de la Facultad Politecnica de la Universidad Nacional 
de Asuncion, doctor Oscar Benitez expresa que esa Universidad esta 
participando fuertemente en la corriente integracionista, pues existe 
el deseo de normalizar los pensum de estudio, las cargas horarias y 
los perfiles profesionales de las diferentes universidades. Se ha trata
do de integrar los temas de estudio con un curriculum minimo, enten
dido como un conjunto de especificaciones de materias a ser desarro
lladas, con las condiciones de desarrollo de cada materia, para que las 
diferentes universidades de los cuatro paises puedan reconocer sin 
mas trarnite, 10 que un alumno curs6 en otra universidad. 

Con el fin de crear una conciencia de integraci6n a nivel de los pro
fesionales, la Universidad de Asunci6n esta propiciando que sus pro
fesores asistan a la mayoria de los eventos, cursos, seminarios, confe
rencias, que se realizan en diferentes paises dentro del contexto MER
COSUR Y segun manifiesta el doctor Benitez "l o que hemos logrado 
y 10 que mas ha beneficiado hasta ahora a ese espiritu de integraci6n, 
por el deseo de que haya esa mtegraci6n, es la eliminacion de las ba
rreras usuales. burocraticas, es que nuestros alumnos vayan a las uni
versidades en eSOS paises" En ese campo se han firmado algunos 
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convenios con el fin de poder intercambiar profesores y alumnos den
tro del curriculum de grado. "Eso para nosotros es muy beneficioso, 
ya que hoy dia para satisfacci6n de todos, tenemos algunos convenios 
que nos permiten que alumnos que estan en tercero 0 cuarto curso va
yan directamente a continuar sus estudios en otras universidades; se 
supone que eso es un acuerdo de ida y vuelta, pero hasta ahora noso
tros no hemos recibido alumnos de esas universidades y esto puede 
ser, porque el nivel de nuestra universidad no es competitive, al nivel 
de algunas de las principales universidades del area". 

Ese tipo de convenios estan obligando a las universidades para
guayas a superarse para poder entrar en competencia e igualdad con 
las demas universidades del MERCOSUR, respecto a las cuales, espe
cialmente a las mas grandes y prestigiosas de Argentina y Brasil tie
nen un retraso notorio. Al respecto, el Decano de la Facultad Politec
nica comenta: "En ese trabajo estamos, Es mas, es un trabajo que 10 
hemos estado haciendo los ultimos cinco anos y se puede hablar de 
una notable mejorta". 

Un comentario adicional de nuestro entrevistado generaliza los 
terminos de la situacion negativa por la que cruza la universidad en 
diferentes paises de America Latina en los cuales el problema es poli
tico y todo 10 que pasa repercute en 10 economico. Es asi que la edu
cacion en general tiene acceso a un tanto por ciento de los presupues
tos publicos, pero "aparentemente la universidad no es parte de la 
educaci6n", de alli que en esos porcentajes no se incluyen las partidas 
necesarias para que los centros de ensefianza superior estatales cum
plan con sus deberes a cabalidad. Eso se debe, segun este entrevista
do, "a una falta de conciencia y al juego de los intereses politicos al 
cualle interesa cualquier sector, antes que la universidad y debe bus
carse la forma de que la universidad se autogestione economica y fi
nancieramente, pero tambien a esto hay oposici6n pues hay sectores 
que no quieren que la universidad progrese y eso hace que el trabajo 
para desarrollar los curriculos, para tecnificar, para avanzar cientifi
camente, se yean enfrentados a muchas dificultades, pues el estado 
no proporciona los recursos necesarios y la autogesti6n no esposible 
por Ia oposici6n politica". 
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La Universidad Nacional de Asuncion no tiene Facultad de COI11U

nicaci6n, las carreras de comunicaci6n son parte de la Facultad de Fi
losofia. En la Facultad de Derecho se ha establecido la catedra de de
recho ala informacion. Ante esto, Benitez rnanifiesta que "Ia Univer
sidad Catolica tambien tiene la parte de comunicaci6n, pero me 
arriesgo a afirmar que ninguna de las dos estan potenciadas adecua
damente" en el campo comunicacional, 10 cual es un punto negativo 
para el intercambio de maestros, alumnos y curriculums. 

En cuanto al ejercicio profesional, todavia no existe una norrnali
zacion en el Paraguay; asi los egresados de las universidades de los 
otros paises pueden ejercen directamente en el Paraguay cumpliendo, 
en su caso, con los requisitos legales pertinentes, como seria el caso de 
medicina, de ingenieria, de arquitectura, que necesitan un registro a 
nivel de Municipio 0 de Ministerio para poder ejercer, sin embargo no 
existe una restricci6n en cuanto a estudiar eI perfil academico de la 
educaci6n que recibio para poder ejercer, ya que no existen colegios 
habilitantes. Por 10 menos no en el contexto de la colegiatura como es 
en otros paises, en los cuales es requisite ha bilitante. 

Este tema es motivo de preocupaci6n para Humberto Rubim, Di
rector de Radio Nanduti, quien considera que la colegiatura de los 
profesionales, como en la de los periodistas por ejemplo, es muy im
portante en el proceso de integracion, pues en Paraguay "tampoco 
nosotros tenemos colegiados de nada", por ejemplo, medicos, inge
nieros, auditores, contadores, estan llegando al Paraguay, como a 
campo virgen, estan trabajando aca porque no hay colegiacion: un 
profesional de los otros paises, puede trabajar sin necesidad de otra 
cosa que no sea cumplir con ciertos requisitos. En el caso de los me
dicos existe un convenio para revalidar el titulo, pero tratandose de 
otras profesiones mas liberales, no hace falta la revalidaci6n". 

En resumen, en Paraguay se hacen esfuerzos integracionistas a ni
vel universitario y profesional. No son suficientes pero significan que 
ya se esta abriendo el camino para el tratamiento de estos temas. 

Uruguay 

En el Uruguay varias universidades y centros de ensenanza sllpe
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rior han tornado la opci6n integracionista y han abierto cursos espe
ciales so bre integracion 0 han incorporado el terna en las carreras um
versitarias, especialmente en las de Derecho lnternacional. 

La Universidad Cat61ica del Uruguay es uno de los centros acade
micos que mas se ha preocupado en el tema, por 10que desde hace al
gunos afios tiene una carrera dedicada a comercio internacional e in
tegraci6n, a nivel de licenciatura, la cual fue creada pensando en los 
desafios que van a tener que enfrentar los empresarios uruguayos. Se
gun Gustavo Barcelo "todo este proceso de integraci6n, que ha desa
rrollado primero una area de formaci6n en 10academico, una area de 
investigacion y un espacio de discusi6n y reflexi6n en el area concre
ta de integracion", 

Por otro lado, la Universidad Catolica goza del beneficio de tener 
una Catedra UNESCO de Comunicaci6n y el primer tema elegido, 
para el desarrollo de esta catedra, fue el de integraci6n, 10 que le ha 
permitido investigar, documentarse y convocar a invitados regiona
les para que contribuyan con su vision y su aporte acerca de 10 que 
sucede en cada uno de los paises, y que de acuerdo a 10que manifies
ta el mismo entrevistado, "no quedarnos con una mirada solamente 
del Uruguay en este proceso". En esta catedra han participado acade
micos y profesionales del Brasil y Argentina, en particular, puesto 
que"son los que tienen en ese sentido mas que decir; lamentablemen
te, no podemos decir 10 mismo del Paraguay que consideramos que 
es el pais que esta mas atrasado en este proceso de integraci6n, que 
tiene menor peso politico en los momentos de negociar y al mismo 
tiempo tiene tarnbien poco fermento, poco pensamiento elaborado so
bre estos procesos, ya que ellos hace muy poco anos que salen de un 
proceso dictatorial largo, el mas largo de America Latina y estan rea
comodando el cuerpo como pais, para intentar vivir dernocratica
mente, 0 sea como 10 vemos todos, a partir de los medios, que es una 
cosa compleja". 

Una de las metas de la Catedra UNESCO es la de constituirse en 
un espacio supranacional, de particular relevancia para eJ MERCO
SUR donde aun son escasos los ambitos de difusi6n de los problemas 
y las soluciones. En esta linea, en 1995 realize un evento sobre Cornu
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nicaci6n para la Integraci6n en el que participaron el Subsecretario de 
Relaciones Exteriores del Uruguay, el Consejero Regional de la 
UNESCO para America Latina, comunicadores sociales y personali
dades de diferente formaci6n acadernica de Argentina, Uruguay y 
Brasil. En este encuentro se debatieron diferentes temas sobre el pro
ceso integracionista y la comunicaci6n social. SegUn manifiesta el ya 
citado Gustavo Barcelo "el unico aporte de la comunicaci6n ha sido el 
que ha realizado la Catedra de la UNESCO, y en comunicaci6n es la 
unica institucion de ensefianza que ha hecho algo en 10 que es inte
grad6n". 

La Universidad estatal de La Republica tambien ha demostrado 
preocupaci6n por el proceso del MERCOSUR y algunos docentes han 
incorporado a su ensefianza el tema de la integraci6n. Esta universi
dad tiene un postgrado en Integraci6n y publica un cuademo de ne
gocios intemacionales sobrela materia: "este mismo panorama se 
puede encontrar en Argentina, Brasil 0 Paraguay, es decir que es una 
tematica que interesa e importa", segtin manifiesta Manuel Olarrea
gao 

Hay iniciativas de integraci6n entre las Facultades de Comunica
ci6n. Por ejemplo, hay convenios entre la Universidad de La Republi
ca y universidades brasilefias y argentinas. De acuerdo a Gabriel 
Mazzarovich "hay una circulaci6n que se da incluso al margen de 10 
estructural del MERCOSUR, se da en los hechos. En ese sentido las 
universidades estan pensando, estan trabajando. creo que falta, pero 
es uno de los lugares donde se ha trabajado mas seriamente, hay con
venios, intercambios, etc." 

EI experto en comunicaci6n Mario Kaplun considera que Ia Uni
versidad de La Republica esta participando en el MERCOSUR en al
gunas areas del conocimiento y aprovechando de esta coyuntura pa
ra un tipo de intercambios acadernicos, sin embargo ahf comienza y 
terrruna la participacion de fa universidad en el proceso". 

Para el periodista radial Leonardo Luzzy. si bien en las universi
dades no existe una carrera especifka de integraci6n, el tema se trata 
en varias de elias, sobre todo en relaciones internacionales de la Uru

:1" 



versidad de La Republica donde st' estudran c ientos de tipos de feno 
menos, de procesos de integracion y Sf' da, logicamente. una particu
lar importancia a MERCOSUR por ser 10 nuestro. En var ias UI1IVerSI
dades tanto la del Estado, como en las privadas, entre las que esta la 
Catolica y la Darnaso Antonio Larranaga existe ese tipo de carreras 
que necesariamente podrian tener una vinculacion directa con todo 10 
que significa la integracion, los pasos dados, y las consecuencias cier
tas y esperadas, 

Uno de los aportes de la Universidad de La Republica es en Ia in
vestigacion: asi en comunicacion realize un estudio sobre los mensa
[es gubernamentales: analisis del candidato y su contender, en donde 
se hace referencia al comportamiento del gobierno uruguayo frente al 
MERCOSUR durante el periodo 1990-1993. Esta investigaci6n no so
lo es importante por los resultados, sino por la metodologia utilizada 
para el analisis de contenido de los articulos de prensa. 

En cuanto a las asociaciones profesionales en el Uruguay, de 
acuerdo a 10 que manifiesta Gabriel Mazzarovich, editor politico del 
diario Republica "no se ha notado una preocupacion sistematica por 
el tema integracionista, salvo en cas os aislados, conversaciones y mas, 
pero acciones concretas sobre eso, creo que todavia no se han hecho". 
No obstante, para Efrain Manizze "hay algunas carreras en que los 
colegios profesionales han actuado, para el intercarnbio de curricu
lum profesionales a efectos de ver como se armoniza, es decir que en 
materia educativa tambien hay un avance, digamos interesante" 

Uno de los organismos mas importantes que en la actualidad esta 
trabajando en la capacitacion para la integracion en America Latina es 
el Centro de Formacion para la Integracion Regional, CEFIR, creado 
en 1993 y que tiene como sede permanente la ciudad de Montevideo. 
La creacion del CEFIR se inscribe en el marco de la nueva relacion ins
taurada entre el Grupo de Rio y la Union Europea, a partir de la ins
titucionalizacion del dialogo politico entre ambas regiones y fue acor
dada durante su segunda reunion ministerial institucionalizada de 
Cancilleres, realizada en Santiago de Chile en mayo de 1992. La enti
dad ejecutora del prograrna es el lnstituto Europeo de Admirustra
cion Publica (lEAP), con sede en Maastricht, Holanda. 
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EI CEFIR tiene como objetivo prmcipal promover el mtercarnbro 
de conocimientos V experiencias entre Europa v America Latina en 
materia de forrnulacion. gestion y ejecucion de politicas pubhcas re 
lativas a los procesos de integracion regional, contribuyendo a la for
macion y perfeccionamiento de funcionarios publicos con responsCl
bilidades en estas areas. 

Por 10 tanto, si bien el Uruguay cuenta con la Catedra UNESCO y 
con la ace ion de sus universidades en el campo integracionista, la 
educacion en integracion aun deja mucho que desear y esta en la fase 
de iniciacion de un proceso de gran importancia dada la vocacion, co
mo pais, para ser centro administrative 0 de decision de los instru
mentos del MERCOSUR. El aporte del organismo internacional CE
FIR es e] mayor logro de este pais. 

Argentina 

En Argentina, tanto universidades como centros academicos de 
educacion superior estan haciendo esfuerzos por incorporar el tema 
de la integracion en los estudios de las diversas facultades, especial
mente en las de derecho internacional y en las que tienen que ver con 
la integracion economica, donde estan iniciando investigaciones en 
torno a este asunto. En cuanto a las facultades y escuelas de comuni
cae ion, el tema del MERCOSUR es conocido, pero no se 10 ha incor
porado como un estudio especializado dentro del campo comunica
cional. 

La Universidad de Buenos Aires (UBA) que hene gran preocupa
cion por el MERCOSUR, solo ha enunciado e1 tema de participacion 
social, pero no ha contemp1ado los mecanismos para que se haga 
efectivo, como 10 manifiesta el Director de la Carrera de Ciencias de 
la Cornunicacion, Luis Alberto Quevedo. Este entrevistado sefiala que 
en el area de su dirigencia todavia no se ha incorporado especlfica
mente el terna de la integraci6n, pero si 10 han tratado en varias cla
ses y estan pensando ponerlo como una materia dentro del curricu
lum. Sin embargo, en otras facultades, como en las de Derecho Inter
nacional, Econornia y Admirustracion es una materia imprescindible 
y por 10 tanto, forma parte de su programa de estudios. 
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Asimismo, tanto en la Universidad de EI Salvador, como en la Uni
versidad Cat6lica estan trabajando para colocar el tema integracionis
ta dentro de los pensum de las diferentes carreras. Los catedraticos 
consideran que al momento este es un tema que deberia ser tratado 
necesariamente por el sector universitario, puesto que son los j6venes 
quienes mas adelante tendran que vivir en una sociedad donde las ac
ciones que se lleven a cabo deberan tener una mira hacia la glcbaliza
ci6n mundial. 

La Decana de la Facultad de Comunicaci6n de la Universidad del 
Salvador, Mercedes Terren tiene la opinion de que las uruversidades 
sf estan contribuyendo al proceso del MERCOSUR. En cuanto a su 
universidad, en particular, considera que esta colaborando desde di
ferentes angulos, por ejemplo en investigaci6n y desarrollo, que bene 
a su cargo el Vice-rectorado y existe un grupo de trabajo relacionado 
con el tema del MERCOSUR, aparte de producir una revista especia
lizada y ha publicado varios estudios. Esta universidad se ha preocu
pado de estudiar la parte legal y de realizar trabajos de recopilaci6n 
de leyes y acuerdos sobre el actual proceso. 

En cuanto a la comunicacion social considera que todavia no se ha 
hecho mucho en ese campo pero que se 10 deberia empezar a trabajar 
muy seriamente, "porque se ha hecho la globalizacion en el mundo. 
10 que tambien va a permitir la globalizaci6n del MERCOSUR, pero 
sobre algo programado, bien hecho, pues aun no hay investigacion al 
respecto y por 10 tanto tampoco realizaciones". En la facultad que di
rige la doctora Terren aun no existe un plan organico, bien editado y 
en ejecuci6n, que haga relacion al terna integracionista, aunque 10 
considera fundamental. 

En 10 referente a medios de cornurucacion, Ia entrevistada conside
ra que ya se debe encontrar en gestaci6n un espacio de unificacion de 
informaciones pues "creo que la tendencia es hacer algo similar a 10 
que se hizo en Europa; donde la Union Europea bene una unidad que 
se llama Euronews, por rnedio de la cual se difunden noticias que ha
ce la comunidad europea, aca tarnbien se llegara a eso solo que tarda
rernos mas afios", Asimismo, senala "ahora hay tanta redes y me pa
rece muy bien, pero yo siempre digo que vamos a resultar todos en
redados" . 
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En el campo tecnol6gieo y de medio ambiente, esta universidad 
esta contribuyendo de manera concreta: en 1995, el Instituto de Me
dio Ambiente y Desarrollo, dependiente del Vicerrectorado, organizo 
el Seminario 'Comercio y gestion ambiental en el contexte de los es
quemas de integracion', con el auspicio de la Organizacion de los Es
tados Americanos, OEA, al que asistieron personalidades versadas en 
asuntos tecnicos y teoricos relacionados con el tema ambientalista y el 
desarrollo sustentable de los cuatro paises. Las ponencias presenta
das en este evento fueron recopiladas para su publicacion. 

Buenos Aires es la sede de un centro de capacitacion en asuntos in
ternacionales que ha tornado el tema de integraci6n del MERCOSUR 
como uno de los principales a ser abordados al momento. CARl, Con
sejo Argentino para las Relaciones lnternacionales, organiza diferen
tes eventos vinculados con la relaci6n entre los paises. La preocupa
cion actual del Consejo, es la integraci6n, especialmente desde el pun
to de vista comunicacional, dado que consideran que a los medios de 
comunicacion les corresponde formar a Ia opinion publica. 

Objetivo educacional: disenar una 
"Cultura de la Integraci6n" 

Como consecuencia de los procesos educativos y de la accion de 
los medios de cornunicacion se supone que debe crearse una autenti
ca cultura de la integracion en los pueblos que se han ernbarcado, con 
relativo exito, en un modelo tan trascendente como 10 es MERCO
SUR. 

A traves de la investigaci6n realizada en los cuatro paises, en la 
que se dio un intercarnbio de experiencias y se extrajeron concepcio
nes acerca de 10 que significa una cultura de la integracion, se puede 
concluir que en ningun sector de los que estan involucrados en el pro
ceso, gobiernos, medios de comunicaci6n, centros academicos y otros 
se haya propuesto formar una "culture de la integracion", entendida 
como un conjunto de conceptos v practices compartidas que tengan 
como objetivo logra r la efectiva \ lotal integracion de los diversos 
pueblos. 



Esto no quiere decir que no exrsta, pues la cu Itu ra de la mtegracron 

en el MERCOSUR es algo que se va haciendo en varias instancias, a 
traves del intercambio de experiencias, de la vivencia cotidiana. de 
los medios de comunicacion, de la interrelaci6n de pueblos fronterr
zos y de otros espacios que se presentan. EI mismo proceso obliga a 
que se vaya perfeccionando una nueva manera de actuar, tanto en los 
varios sectores inmersos en el proceso, como a nivel interno y exter

no entre la poblaci6n del bloque regional. 

Si bien el tema de integraci6n esta ya siendo tratado en las univer
sidades de la region, esto no quiere decir que se hayan propuesto for
mar conscientemente una 'culture en torno a esta materia. Sobre este 
punto hay controversia entre los entrevistados, pues para algunos 
no es necesario que se 10 trate especificamente como tal, mientras 
para otros, seria conveniente que los centros de educaci6n superior 
se preocupen por preparar a sus estudiantes con una visi6n mas am
plia de 10que se vislumbra Ilegaran a ser los paises en el futuro, Iue
go de haber entrado en un proceso de unificaci6n en un bloque regio
nal. 

Las universidades deberian analizar el tema integracionista desde 
una perspectiva amplia, pues al momenta se ha conformado un mer
cado cornun en 10 economico, donde sera necesario estudiar ciertas 
materias atinentes a este aspecto, pero no se puede prescindir de 
otros temas que tienen relaci6n estrecha con la integracion, por ejem
plo, ciencia y tecnologia, agricultura, medio ambiente y especialmen
te aquellas que tienen que ver con la cultura dela poblaci6n de los 
paises que estan dentro del proceso. Este es un tema importante a ser 
tratado, pues la poblaci6n se vera afectada por una nueva modalidad 
globalizante que necesariamente, a la Iarga, incidira en su vida coti
diana, como ya 10esta haciendo casi sin sentir al tener una relaci6n es
trecha, por ejemplo, entre los habitantes de las zonas de frontera, 0 en 
el mercado de trabajo, y hasta en los supermercados yen general en 
todos los aspectos donde la ciudadania se enfrenta diariamente a una 
nueva modalidad de accion, y en estos espacios es donde la comuni
caci6n llega a ser imprescindible. Sin embargo, el tema comunicacio
nal no esta siendo mayormente considerado a ningun nivel, como se 
pudo apreciar en las entrevistas realizadas. 
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Una de las personas mas versadas en el terna mtegracromsta es el 
Ernbajador Antonio Antunes, Cjulen por lleva r varros anos [rente a la 
Asociacron Latinoamericana de lntegracron conoce de los problemas 
existentes en cuanto a la [orrnac ion de cuadros gue tengan relacion 
con el area integracionista. Para Ia investigacion realizada por CIES
PA L-UNESCO su opinion fue de gran importancia. El Presidente de 
ALADI piensa gue el terna integracionista deberia estar presente en 
todo 10 gue signifique transmisi6n de conocimientos y entrenamien
to de los recursos humanos y gue en algunas profesiones que tienen 
relaci6n directa con la materia, eJ tratamiento deberia ser mas profun
do, e inclusive seria necesario crear instancias de especializacion en 
integraci6n. Considera asimismo que es de primordial importancia 
gue las investigaciones que son hechas como base de Ia ciencia y la 
tecnica deberian incorporarlo como terna de estudio, no obstante no 
se 10 considera suficienternente. 

Manifiesta que, por ejempJo, en la Asociacion Latinoamericana 
que preside, existe mucha carencia de gente preparada especifica
mente para la integraci6n: negociadores juristas, econornistas, adrni
nistradores y en casi todas las otras profesiones; "se requeriria que 
hubiesen profesionales con visi6n 0 con especializaci6n en integra
cion, porque la integraci6n es una tarea de ingerueria institucional" , 
De ahi que, "como en el futuro se van a crear instituciones, es necesa
rio contar con algunos profesionales preparados, primero para cons
truirlas y despues para trabajar". 

Sin embargo de estas apreciaciones, no considera que se deba abrir 
una catedra especifica de integracion, puesla integraci6n debe per
mear todas las catedras, No obstante sefiala: "hay profesiones que tie
nen que ver mas con la materia, por 10 menos en el aspecto econorni
co. Por ejemplo: Derecho y Derecho Internacional que deberia tener 
una especializaci6n en integraci6n, al igual que Economia y Adrninis
traci6n. Lo que deberia haber en los cursos regulares, por ejemplo de 
Cultura, Pintura, Musica etc, son conocimientos sobre como son las 
musicas, 1a pintura, etc., en los paises con los cuales el pais del que se 
trate, se este integrando. Es en ese sentido que la culture de la integra
ci6n tiene que tratarse especificamente en un bloque, en un local, en 
un ambiente unico cerrado; es algo que deberia esparcirse como una 
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actitud, como una conciencia en todas las catedras. Es una cultura m
cluso que debe venir desde chicos, en la escuela, asi como se ensena 
L1IM lengua, 0 cualquier tema del conocirniento". 

Al respecto, Mario Zanocchi, Secretario de Prensa de la Presiden
cia de la Republica del Uruguay tarnbien el mismo criterio, pues pien
sa que es procedente que el tema de integracion sea considerado en 
carreras que tienen cursos de comercio exterior y legislacion, derecho 
comercial internacional, privado y publico, asi como en relacionales 
internacionales, entre otras. "y las universidades deben estar ocupan
dose de ella, pues seria irreal que estuvieran forrnando a sus alumnos 
en comercio exterior con la independencia del fenomeno de integra
cion". Considera que si bien necesariamente tienen que estar incorpo
radas todas aquellas materias que hagan relacion al proceso del MER
COSUR en ciertas carreras, la creacion de una catedra espedfica debe 
ser criterio de las universidades, porque "es fundamental y puede ser 
util de todas maneras que el fenomeno de integracion este presente 
en las universidades del area, porque nadie que estudie relaciones in
ternacionales deberia ignorar el proceso". 

Christian Mira del diario La Nacion de Argentina esta de acuerdo 
en que no deberia crearse especificamente una catedra sobre integra
cion, pero que el tema tendria que estar analizado y formar parte de 
las carreras, mediante modalidades como seminaries, discusiones so
bre el MERCOSUR, no solamente en 10 que se trate del bloque regie
nal, sino en todo 10 que tenga que ver con integracion economica, con 
comercio internacional, que es 10 que cada vez mas, va a tener mayor 
influencia. Otro entrevistado afiade "creo que cualquier cosa que tien
da al mejor ccnocimiento, va a contribuir sin duda a mejorar el pro
ceso de integracion". 

Asimismo, el Coordinador de la Secretaria del MERCOSUR, doc
tor Manuel Olarreaga, considera que la integracion deberia ser una 
ternatica a tratarse con mayor profundidad en algunas carreras, pero 
no necesariamente tiene que ser una 'catedra' que se denomine "cul
tura de la integracion". Al haberse formado el bloque regional para la 
constitucion de un mercado comun, no encuentra cual seria el conte
nido de dicha catedra, ni la relacion de los teruas culturales en estu
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dios universitarios relacionados con dicho mercado. Cree 51, que se 
deberia tratar como una proyecci6n de los temas culturales en la inte
graci6n regional. 

Al analizar el papel que estan cumpliendo varios centros de estu
dios superiores en el Brasil, Susana Suarez piensa que muchas veces 
la preocupaci6n que tienen por el proceso de integraci6n y su partici
paci6n, mediante la forrnacion de cuadros profesionales, no esta acor
de con una politica de largo plazo para fortalecer la integraci6n, pues 
"hay muchas universidades privadas que estan haciendo cursos cari
simos, de tres 0 cuatro meses con un costo de 4.000 0 5.000 dolares, 
pues se han dado cuenta de que no hay cuadros especializados en 
problemas de tarifas, en problemas de impuestos, y hacen cursos cor
tos y los empresarios mandan funcionarios suyos, le Henan el curso y 
esas universidades estan ganando mucha plata". 

Considera que es necesario formar a profesionales mediante cur
50S de largo plazo, pues asi se puede lograr la transformacion del re
curso humano,"No me satisface forrnar a personas que solo entien
den de tarifas agricolas, porque las tarifas cambian mucho y al mes si
guiente las personas notan que no tienen una buena preparacion pa
ra afrontar las proximas tarifas, por ejemplo en el GAIT. 0 sea hay 
que estudiar el GATT, no las tarifas ocasionales del GATT. Son cosas 
de largo plazo". 

En la Universidad Catolica del Uruguay no existe un espacio ex
elusive y unico que toque el tema de cultura de la integracion, pero si 
en todas las carreras que dicta la universidad existe un ambito de dis
cusion vinculado a la integraci6n, ya sea cuando se forma a comuni
cadores, abogados. licenciados en administracicn de empresas, inge
nieros y demas profesionales, pues se considera que todos, desde su 
campo de conocimiento, deben tener Ia posibilidad de discutir sobre 
temas de integraci6n, pero. como senala Gustavo Barcel6, "no tene
mos una catedra estandarizada general para toda la universidad que 
pueda dar su aporte 0 alirnentar a cada una de las carreras, sino cada 
carrera se hace cargo de tratar el terna de integraci6n desde su pers
pectiva" Como es de suponer la carrera de cornercio internacional e 
integracion hene un espacio de mvvst igacion V perfeccionamiento del 
tema. 



Documentaci6n sobre la educacion 
enMERCOSUR 

Muchos documentos han sido mencionados en este capitulo, qUE' 
demuestran la importancia que va adquiriendo el tema de la integra
cion en el mundo educacional, Para completer esta informacion men
cionamos una recopilaci6n de estos documentos y pongamos enfasis 
en uno muy especial en los que sostienen el terna integraci6n y edu
caci6n a mas de los clasicos del Tratado de Asunci6n, del Protocolo 
de Ouro Preto, y del Anexo al Protocolo de Ouro Preto. Son los si
guientes: 

Protocolo de Intenciones, de Brasilia, 13 de diciembre de 1991, fir
mado por los Ministros de Educacion de Argentina, Brasil, Para
guay y Uruguay. 

Protocolo de integraci6n educativa y reconocimiento de certifica
dos, titulos y estudios a nivel primario y medio no tecnico, Buenos 
Aires, Argentina, 4 de agosto de 1994, firma do por los Ministros de 
Educaci6n de los cuatro paises de MERCOSUR. 

.Protocolo de integraci6n educativa y revalida de diplomas, certifi
cados, titulos y reconocimiento de estudios a niveI medio tecnico, 
signado el 28 de julio de 1995, en Asunci6n, Paraguay; por los Mi
nistros de Educaci6n de Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. 

Protocolo de integraci6n educativa para la prosecuci6n de estu
dios de post-grade en las universidades de los paises miembros 
del MERCOSUR. Montevideo, Uruguay, 30 de noviembre de 1995. 
Cuenta con la firma de los Ministros de Educaci6n de los cuatro 
paises. 

Protocolo de admision de titulos y grados universitarios para el 
ejercicio de aetividades academicas en los paises de MERCOSUR. 
Este documento fue suscrito en Asunci6n, por los Ministros de 
Educaci6n de los paises miembros, el11 de junio de 1997. 

Aetas de las Reuniones de los Ministros de Educacion, entre las 
cuales sobresale la correspondiente a la reuni6n de Buenos Aires 
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del 20 de jUl1l0 de 1996, quP lonllPne c orno anexo el docuruento 
Mercosur 2000. 

Precisamente este ultimo anexo, es el documento <'lue par su 1111

portancia en el mundo educativo corisideramos que debe ser transcri
to integrarnente." 

MERCOSUR 2000 

Desafios y Metas para el Sector Educativo 

Los signos de la epoca 

Asistimos hoy a un extraordinario proceso de transformacion so
cial que provoca, en un conjunto de sociedades, una sensacion de in
certidumbre y una busqueda de recomposicion de sentido que COl1l

promete a los diversos actores sociales, y a nosotros en la elaboracion 
de politicas publicas pertinentes. 

El nuevo ordenamiento internacional, las radicales innovaciones 
tecnol6gicas y la reestructuraci6n de los sistemas productivos estan 
asociados a la transformacion y reelaboracion de paradigmas cultura
les que afectan de modo directo al sistema educacional, multiplican
do las demandas sobre el mismo. 

Para los paises que integran el MERCOSUR, la conciencia de las 
cuestiones arriba ruencionados, asi como los requerimientos inheren
tes a los procesos de dernocratizacion y de inclusion creciente de la 
poblaci6n -particularrnente los sectores menos favorecidos- en los 
nuevos contextos sociales, politicos y culturales, configuran la base de 
un esfuerzo conjunto a desarrollar, 

Estamos convencidos de que el MERCOSUR favorece la construe
cion de una America Latina en la cual la diversidad cultural, fisica y 
geografica se conforma en una base para el proceso permanente de 

78	 MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA, DIRECCION DE EDUCACION 
Educaci6n y MERCOSUR, Montevideo. Uruguay, 1997, pp 126 a 130 



dialogo e intercambios reciprocos, favoreciendo a todos sin suprinnr 
las particularidades de cada pais. Estamos convencidos, tambien, que 
los avances en el sentido de cooperaci6n en el area educativa son 
esenciales en este proceso de integraci6n diversificada. 

La etapa fundacionaI 

El MERCOSUR es la primera experiencia de integraci6n regional 
que, al momenta de entrar en vigor, cuenta con el Sector Educativo 
constituido y en funcionamiento. 

Al poco tiempo de la celebraci6n del Tratado de Asuncion que da 
nacimiento al MERCOSUR, los Ministros de Educaci6n de Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay firmaron un Protocolo de Intenciones 
que incluyo las siguientes areas: 

1.	 Formacion de la conciencia ciudadana favorable al proceso de 
integracion. 

2.	 Capacitaci6n de los recursos humanos para contribuir al desarro
llo. 

3.	 Armonizacion de los sistemas educativos. 

En junio de 1992 el Consejo del Mercado Comun aprobo el Plan 
Trienal para el Sector Educacion en el Contexto del MERCOSUR, ela
borado sobre la base de las areas incluidas en el Protocolo de lnten
ciones. Su vigencia ha side ratificada, en Ia Reunion de Ministros de 
Educaci6n celebrada en Ouro Preto, en diciembre de 1994, hasta el 31 
de diciembre de 1997. 

Asirnismo, en los paises de la region se iniciaron procesos destina
dos a implernentar profundas transforrnaciones en la educacion, a los 
fines de acceder a mayores niveles en Ia calidad educative, dotando a 
los sistemas de la necesaria equidad, efectividad, eficiencia y perti 
nencia. 

Por 10 tanto, el Sector Educativo del Mercosur se a boco a profun
dizar el dialogo entre los paises, habiendo curnp lido con una prime
ra ctapa caracterizada principalmente par: 
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La construccion de un instrumento institucional basico compuesto 
por la Reunion Especializada de Ministros de Educacion -genera
dora de politicas y estrategias-, el Comite Coordinador Regional 
responsable de su ejecuci6n- y las Cornisiones Tecnicas Regionales 
- proveedoras de insumos te6ricos y conceptuales para su imple
mentacion-. 

La realizaci6n de diversas tareas de armonizaci6n de los sistemas 
y procesos educativos de los estados miembros, que encontraron 
formalizaci6n en los diversos Protocolos firmados. 

Ellogro de estos objetivos, que se distinguen por la superacion de 
muchos obstaculos nacidos de las particularidades nacionales permi
ten considerar que un primer momento del proceso de integraci6n r~
gional ha concluido. 

La segunda etapa 

Corresponde a esta nueva etapa la puesta en ejecuci6n de politicas 
de impaeto direeto en el escenario de requerimientos disefiado por 
nuestras sociedades, de manera tal que las mismas se constituyan en 
adecuadas respuestas a las necesidades y expeetativas de los pueblos 
de Ja regi6n. 

Estas politicas deben estar dirigidas al mejoramiento de la calidad 
de los sistemas educativos, 10 que constituye una demanda imposter
gable en la medida que las nuevas caraeteristicas de fa sociedad glo
bal acentuan el papel central que Ie cabe ala educaci6n en todo pro
ceso de desarrollo. 

El mejoramiento de la calidad debe, asimismo valorizar la riqueza 
de nuestro patrimonio cultural que, por si solo, constituye un valioso 
instrumento para el desarrollo de la persona, garantizando una vida 
mejor y mas plena. 

Para avanzar en esta tarea el Sector Educativo del MERCOSUR ha 
considerando desde su inicio, - atento a otras experiencias de integra



cion regional -, que no basta actuar sobre los intersticios de los siste
mas nacionales. 

Las particularidades de nuestra region, y prineipalmente entre 
elias la base cultural comun, ternan posible y eonveniente un accio
nar integral que eontemple tanto fa atencion de las cuestiones del COIl

junto regional como la asistencia a los problemas especificos de los 
procesos nacionales. 

Las areas sustantivas 

La compleja problematica de la educacion en la region, y la diver
sidad de euestiones que la atraviesan. ternan imprescindible la iden
tificacion de areas sustantivas, objeto de politicas orientadas a un tra
tamiento, eficaz y ordenado. 

Estas politicas deben estar apoyadas en el consenso segun el cual 
la mejora de la calidad del sistema educativo depende de fortaleci
miento de la escuela, en cuanto unidad basica del proceso de ense
nanza-aprendizaje y de integracion del conocimiento universal con la 
experiencia cultural de la poblacion. 

Por eso, en esta nueva etapa, los ternas de agenda de nuestros pai
ses se vinculan, fundarnentalmente, a la necesidad de avanzar en la 
descentralizacion y autonomia educativa, en la transforrnacion de la 
organizacion y de la gestion de las institueiones educativas,en la for
macion docente continua, en la renovacion curricular, en la incorpo
racion de materiales y equipamiento renovado, en la vinculacion de 
la educacion con el mundo del trabajo y la produceion, la instalacion 
de una cultura evaluativa en los sistemas de edueativos y en la coo
peraciori interuniversitaria en 10 referido a la forrnacion de recursos 
humanos y la investigacion, La necesidad de contemplar las temati
cas de naturaleza transversal (educacion para los valores, educacion 
para la salud, medio ambiente, etc.) recomienda su inclusion en un 
programa multidiscipIinario. Por ultimo, cabe sefialar la importancia 
creciente que esta teniendo el desarrollo de los servieios de informa
cion, estadistica y documentacion. 
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Sumando a la orrentacion pro vista por el Pia n Triena I los criterros 

recolectados por la experiencia desarrollada. podemos identifica r - a 
los fines de orientar la elaboracion de proverlos - como areas sustan
tivas para el trabajo regional a las siguienle: 

Renovacion Educativa. 

Evaluacion Educative. 

Cooperacion Universitaria. 

Sistemas de Informacion. 

Educacion y Trabajo. 

Proyectos Operativos 

La necesidad de sistematizar las actividades requeridas para el tra
tamiento de las cuestiones propias de cada una de las areas sustanti
vas, indican la conveniencia de ordenar las tareas en grandes proyec
tos unitarios por area. 

De esta manera se vera facilitado el otorgamiento de una respues
ta integral -desde la diversidad de propuestas operatives que compo
nen cada proyeeto- a la compleja trama de cuestiones que conforman 
cada area. 

Igualmente, a fin de cumplir con el objetivo de ordenamiento, di
chos proyectos han de estar disenados con la plasticidad suficiente 
para permitir la incorporacion de nuevas problematicas, reconversion 
de modalidades operativas y nuevas disposiciones de su enfasis prin
cipal segun 10 indique la dinamica del proceso. 

Los desafios presentes 

EI ajuste de la mecanica operativa del Comite Coordinador Regio
nal, en la linea del fortalecimiento de su capacidad de gestion de re
cursos, de planificacion estrategica y de vinculacion entre orgarusrnos 
tecnicos e institucionales, sin duda contribuira a la optimizacion del 



funcionamiento del Sector, constituyendo un avance cierto en el ca
mino hacia la obtenci6n de las metas MERCOSUR 2000. 

La creciente democratizacion de nuestras sociedades en un contex
to de integraci6n regional, la transformaci6n productiva con equidad, 
la afirmaci6n de las identidades culturales y respecto a la diversidad, 
junto al desarrollo y la consolidacion de la conciencia regional, cons
tituyen el escenario imprescindible para continuar avanzando en la 
conformaci6n de un bloque regional unido en base al desarrollo so
cial y econ6mico de sus habitantes. 

Comentario 

Para finalizar el tema educacion, es oportuno resaltar del docu
mento que hemos transcrito el hecho de que quienes se ocupan de 
MERCOSUR hayan coincidido en la importancia de temas tales como 
" el nuevo ordenamiento internacional, las radicales innovaciones 
tecnol6gicas y la reestructuraci6n de los sistemas productivos que es
bin asociados a la transformacion y reelaboraci6n de paradigmas cul
turales que afectan de modo directo al sistema educacional, multipli
cando las demandas sobre el mismo.". De esa conciencia se despren
de la imperiosa obligaci6n de propiciar acciones oportunas en este 
campo, mas aun si es "Ia primera experiencia de integracion regional 
que, al momenta de entrar en vigor, cuenta con el Sector Educativo 
constituido yen funcionamiento." 

lgualmente es bueno resaltar los temas centrales de la preocupa
cion. Asi el reconocimiento de la necesidad de una autentica forma
cion de la conciencia ciudadana favorable al pToceso de integracion, 
no es otra cosa que 10 que en parrafos arriba se habia mencionado: la 
creacion de una cultura de la integracion que permita involucrarse en 
el tema a todos los estratos y sectores de la poblacion. Esto no sera po
sible sin un trabajo educative que transcienda los Iimites de la educa
cion formal e incluya en sus pensums y sistemas el conocimiento de 
la integracion, sus mecanismos, objetivos y ventajas. 

Por cierto, para lograr esto se debe capacitacion a las personas, en 
sus propias areas de trabajo y compromise a fin de transforrnarlas en 
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recu rsos hurnanos aptos para coritriburr at desarrollo, en terrrunos ge 
nerales, y a la mtegraci6n en forma particular. 

Pero como cada estado, al integrarse en el proceso de integraci6n, 
deja de lado sus particulates objetivos y se embarca en una accion 
conjunta, debe tener como base fundamental de su trabajo la 16gica 
arrnoruzacion de los sistemas educativos de tal manera que sea coin
cidente 10 que se ensena en Argentina, con 10 que se hace en Brasil, en 
Paraguay 0 en Uruguay. La dispersion de sistemas y objetivos educa
cionales es, sin duda, un freno para la educaci6n. 

Por 10 tanto, los desafios y metas para el sector educative con mi
ras al mitico afio 2000, es un proyecto que debe ser puesto en plena 
practice y que debe extenderse a todo el conglomera do de America 
Latina para conseguir que el mejoramiento de la calidad educative 
valorice la inmensa riqueza de nuestro patrimonio cultural "que, por 
si solo, constituye un valioso instrumento para el desarrollo de la per
sona, garantizando una vida mejor v mas plena" 

l ~ I 



j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j
 
j
 
j
 
j
 
j
 
j
 
j
 
j
 
j
 
j
 
j
 
j
 
j
 
j
 
j
 
j
 
j
 
j
 
j 
j 



CAPITULO DECIMO 

EL ESPACIO GEOPOLITICO 

Contexto geografico de America Latina 

Para poder encuadrar el analisis de los medios de comunicacion 
del MERCOSUR es indispensable actualizar algunos elementos geo
graficos, poblacionales y politicos de los cuatro paises que 10integran, 
ademas de determinar 10que significa este importante grupo en rela
cion con el resto de America Latina. 

America Latina y el Caribe, segun el Fondo de Poblacion de las 
Naciones Unidas, tienen una poblacion considerada a 1997 en alrede
dor de 492 millones de habitantes. Consta de 24 paises que van desde 
Mexico que tiene frontera con Estados Unidos hasta Argentina y Chi
le cuyos limites terminan en Tierra de Fuego en el sur del continente. 
Geograficamente se la divide en tres grandes regiones: Caribe que 10 
forman seis paises; Centroamerica, induyendo a Mexico, por ocho y 
Sudamerica, cuyo territorio tiene una superficie de 17'809.000, donde 



habitan alrededor de 327100.00 habitantes repartidos en diez paises 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru. 
Uruguay y Venezuela. 

La nueva tendencia a la globalizacion de la economia ha provoca
do que, para poder competir en el escenario mundial que presenta un 
nuevo desafio de orden economico, los paises se integren en bloques 
subregionales considerando la cercania de las fronteras que los unen 
y sus intereses de negociacion en el mercado. Actualmente en la re
gion latinoamericana y del area caribefia, se encuentran constituidos 
cuatro bloques: cARICOM que une a los paises del area caribena: 
MERCADO COMUN CENTROAMERICANO conformado por los 
paises de America Central; PACTO SUBREGIONAL ANDINO, con
vertido recientemente en COMUNIDAD ANDlNA DE NACIONES, 
que 10 forman cinco paises: Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru y Vene
zuela; y, MERCOSUR, que desde 1991 esta integrado por Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay, a mas de Chile que tiene firmado un con
venio bilateral para integrarse a Ia zona de libre comercio. Cabe men
cionar que Mexico, no forma parte de ninguno de estos bIoques por 
haber constituido la zona de libre comercio denominada NAFTA, 
junto con Estados Unidos y Canada. 

Contexto Geografico del MERCOSUR 

Los cuatro paises que integran el MERCOSUR tienen una exten
sion aproximada de 12 miIIones de Km2 donde habitan alrededor de 
200 millones de habitantes. Las respectivas divisiones politico admi
nistrativas y geograficas de los paises que forman el bloque subregio
nal deben ser consideradas en la actual coyuntura de la integracion 
del Mercado Comun, que demandara una creciente colaboracion eco
nomica y politica de cada uno de ellos. 

Para 1996, el MERCOSUR registraba un producto superior a los 
700.000 millones de dolares, 10 que hace que se constituya en el blo
que comercial que ocupa el cuarto lugar en el mundo. De coricretarse 

el acuerdo firmado entre este bloque regional y la Union Eu ropea, 
grupo que se encuentra en primer lugar, para el ano 2005 estos dos 
bloques tendrian la posibilidad de formar la zona de libre cornercro 

mas grande del planeta. 
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C onocer la organizacron territorial, pohuca y econornica de estas 
naciones es de vital importancia, pues constituye la base para valorar 
los aportes que cada una puede dar a esta union economica, pues co
mo se expresa en una publicacion del Consejo Argentino para las Re
laciones Internacionales, CARl, "el MERCOSU R provocara fuertes 
reacomodamientos en la organizacion regional de cada pais en cuan
to a la reestructuracion de sus respectivas bases economicas" .79 

Brasil 

Brasil es el pais de mayor territorio (8'511.996 Km2) y tambien de 
mayor poblacion, pues concentra el 78.5% de habitantes de la subre
gion; adernas, representa el 47.3% del territorio de Sudamerica y el 
1.7% del mundo. Con excepcion de Ecuador y Chile, lim ita con todos 
los paises sudamericanos. 

De acuerdo al Fondo de Poblacion de Naciones Unidas, el indice 
de crecimiento demografico a 1995-2000 esta considerada en 1,2 %. 
Actualmente, e178% de la poblacion brasilera se encuentra viviendo 
en areas urbanas. A 1995 el ingreso per capita era de 4.320 dolares y 
el indice de desempleo a 1996 lIego a16.0, considerandose que este au
mentaria en 0.5 para 1997. A 1991 el analfabetismo llegaba aI18.3%. 
A 1996, el Producto lnterno Bruto fue de 752 mil trescientos millones 
de dolares y el indice de inflacion de 8.2% La unidad monetaria es el 
Real que a junio de 1997 se cotizo en 1.08 por dolar." De acuerdo al 
FNUAP, a 1995 el PIB per capita fue de 4.320 dolares. 

Los Estados Unidos del Brasil constituyen una republica federati
va dividida en 26 Estados y el Distrito Federal de la capital, Brasilia. 
El gobierno es republicano de tipo presidencialista, elegido en sufra
gio directo cada cuatro afios; el Poder Ejecutivo consta de Presidente, 
Vicepresidente y gabinete ministerial. El Poder Legislativo esta for
mado por tres miembros por cada uno de los Estados para constituir 
el Senado Federal, elegidos para ocho anos y Camara de Diputado-. 

79 CARl EI Mercosur Explicado: Cuatro Paises y un Mercado Cornun. Ed Prehnunru 
1996, Buenos Aires. Argentina. pp. 56 64 

80 AMERICA ECONOMIA. Ed. Dowiones. Julio 1997,p103 



cuyos 503 miernbros son eJegidos p<Ha cuatro anos. EJ Poder Judicial 
10 forman el Tribunal Supremo Federal con once miernbros vitalicios. 
nombrados por el Presidente con la aprobaciou del Senado, Tribunal 
Federal de Apelaciones; Tribunal de Cuentas y, jueces, tribunales mi
litares, electorales y del trabajo. Al ser un sistema federative, cada 
uno de los Estados es autonorno, con constituci6n propia, gobernador 
y camara legislativa. EI actual Presidente del Brasil es Fernando Hen
rique Cardoso, elegido en 1995. 

La naci6n brasilefia presenta rasgos claves de identificacion en su 
inmensidad geogrMica con sus extensas costas sobre el Atlantico: el 
uso generalizado de la lengua portuguesa y la practice mayoritaria de 
la religi6n cat6lica. Su poblaci6n es mestiza, debido a las oleadas mi
gratorias de diversas partes del mundo y a la fusi6n con los indige
nas. A parte del portugues que es el idioma oficial, algunas comuni
dades extranjeras hablan aleman, ingles, frances, italiano, espafiol, 
etc. y unas 150 lenguas menores, entre elias numerosas provenientes 
de los pueblos indios. A diferencia de los otros paises del MERCO
SUR que tienen en cornun el idioma espanol, Brasil tiene como oficial 
al idioma portugues, constituyendo esteuno de los obstaculos que, 
como ya se ha dicho, inciden en la integraci6n socia cultural con los 
otros paises. Para solucionar este problema se esta promoviendo la 
ensefianza del espanol en los centros educativos del pais. 

Su territorio esta dividido en cinco grandes regiones: Norte, Nor
deste, Sudeste, Sur y Centro Oeste. 

La regi6n del Norte 0 de la Amazonia, constituida por siete esta
dos ocupa eI45,44% de la superficie del pais y es la regi6n menos po
blada del Brasil, pues solo tiene algo mas de 10 millones de habitan
tes. Ocupa la parte central de la cuenca del rio Amazonas; y esta do
minada por la selva tropical y grandes rios, con un suelo pobre y ero
sionado que po see grandes reservas minerales y madereras. Como 
ciudades importantes se destacan Belem y Manaos; esta ultima es ac
tualmente una zona franca que cuenta can numerosos establecimien
tos industriales de montaje de productos electricos y electr6nicos. 

En el Nordeste brasilefio, constituido par nueve estados viven el 
28.9% de los habitantes. Esta regi6n que tiene una superficie de 
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1'548.672 Knr', es decir el 18.2% del territorio nacional, esta formada 
en su parte oriental por una estreeha Ilanura costera que se extiende 
desde Bahia a Rio Grande del Norte, convertida en una area turtstica 
en plena expansion que constituye actualrnente un ingreso de la acti
vidad econornica del nordeste. EI interior esta sobrepoblado. obligan
do a la salida hacia otros estados del pais. Es una zona de clima seco 
arido que induye areas semidesertidas y sufre devastadoras sequias. 
La mayor parte del territorio esta dedieado a la ganaderia extensiva. 
Las ciudades principales del nordeste brasilefio son Recife, Fortaleza 
y Natal. 

Con el fin de impulsar el poblamiento de la region, en los afios 70 
se contruyeron 5000 kilometres de earretera que unen Recife con la 
frontera peruana, pasando por la region del Norte, 10cual constituve 
un factor integracionista no solo entre los dos paises, sino con otros 
sudamericanos. 

Los siete estados que se encuentran en las regiones del Sudeste y 
del Sur concentran una poblacion de 84'205.000, 10que significa mas 
de Ia mitad del total del pa is (54.8 %) Yson los que en la actualidad es
tan mayormente vinculados al Mercado Comun del Sur. 

En el Sudeste se asientan los estados de Sao Paulo, Rio de Janeiro, 
Minas Gerais y Espiritu Santo que constituyen el area nuclear de Bra
sil, su centro geografico, con una poblacion equivalente al 42,6% del 
total nacional. La region concentra una industria de transforrnacion 
muy variada que va desde la automotriz, aeronautica, siderurgica, de 
armamentos, de montajes electricos, hasta la textil y agroalimentaria. 
La produccion del sector constituye una parte importante de las ex
portaciones del pais y 1a localizacion industrial presenta una gran 
concentraci6n, cuya mayor expansion se da en el triangulo Iormado 
por las ciudades de Sao Paulo, Rio de Janeiro y Belo Horizonte. Sao 
Paulo, situada en el interior, es la capital economica del pais y la pn
mera ciudad de Sudamerica por el numero de habitantes (17'400.000). 
El segundo centro urbano mas importante del Brasil es Rio de Janei
ro con una poblacion cercana a los 10 millones, 

Los estados de Parana, Santa Catarina y Rio Grande do SuI, los 
mas directamente implicados en el proceso de integraci6n del 



MERCOSUR, ocupan el 6,8% del territorio brasileno con una exten
sion de 577.723 Km 2

• Su poblacion es de 22'080.000 habitantes, es de
cir el15,l % del total nacional. 

Esta region, luego de la colonizacion portuguesa ha recibido olea
das de inmigrantes europeos, especialmente alemanes, italianos y po
Jacos. Su produccion esta caracterizada por la vocacion agricola que 
obtiene especial importancia ante el proceso integracionista. 

EI Centro Oeste reune eI6.5% de la poblacion del pais. Es la terce
ra region por su extension territorial, ocupando el 15.3%, es decir 
1'306.043 Km2. Esta region se une con la amazonica hacia el norte de 
la llanura del Paraguay-Parana. La principal Fuente de actividad eco
nomica es la ganaderia subtropical, cuya produccion abastece el gran 
mercado consumidor dellitoral brasileno. La base economica es com
plementada por la agricultura de forrajes, arroz, mandioca y frijoles; 
En esta area, conocida como el Plana Ito, se creo la nueva capital del 
pais, Brasilia, con el fin de desarrollar la region que permaneda olvi
dada y fomentar el interes de los brasileros por esta parte del pais. La 
ciudad de Brasilia es la sede del gobiemo y la capital politica de Bra
sil. 

Argentina 

La Republica Argentina ocupa un area de 2'779.221 Km2 incluidos 
el Territorio Nacional de Tierra de Fuego; en superficie es el segundo 
pais en America del Sur, luego de Brasil. Su poblacion alcanza un to
tal aproximado de 35 millones de habitantes y su densidad poblacio
nal es de 12,3 habitantes por Km 2

• Segun el Fondo de Poblaci6n de 
Naciones Unidas, el indice de crecimiento demografico a 1995-2000 
sera de 1.3%. A 1991 el alfabetismo llegaba al %.3% y el indice de de
sempleo a 1996 era del 17.2%. 

El Producto Interno Bruto a 1996 fue de 297 mil cien millones de 
dolares, y el indice de inflaci6n de 0.7%. La unidad monetaria argen
tina es el Peso que a junio de 1997 se cotizaba a la par que el dolar." 
El PIB per capita a 1995 segun el FNUAP fue de 8.110 dolares. 

81. AMERICA ECONOMIA, obra citada. 
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Politicamente Argentina esta dividida en un Distrito Federal y 23 
provincias. La capital del pais en 10 que se conoce como el Gran Bue
nos Aires que tiene una poblacion aproximada de 7'969.324 habitan
tes. En la provincia de Buenos Aires, capital La Plata, habita e137% de 
los habitantes del pais. Las principales ciudades del territorio argen
tino son Cordoba, Rosario, Mendoza, La Plata, San Miguel de Tucu
man, Mar del Plata, Santa Fe, Salta, San Juan, Resistencia y Santiago 
del Estero. 

Argentina es un estado federal democratico gobernado por tres 
poderes: Ejecutivo: Presidente elegido por cuatro afios por voto direc
to, en doble vuelta y con posibilidad de ser reelegido por un solo pe
riodo consecutivo; Vicepresidente; jefe de gabinete y el gabinete inte
grado por ocho ministros y secretarios. El Legislative, constituido por 
el Senado formado por tres senadores por cada provincia y tres por la 
ciudad de Buenos Aires, elegidos por seis afios en forma directa y 
conjunta: Camara de Diputados conformada por 257 miembros elegi
dos en forma directa por cuatro afios y reelegibles. Cada provincia es~ 

ta gobernada por sus propias instituciones y elige por sufragio direc
to su gobernador y legisladores. En julio de 1995 fue reelegido como 
Jefe del Estado y de Gobierno, Carlos Saul Menem. 

Ademas del territorio nacional continental, Argentina comprende 
tambien la parte oriental de la Isla Grande de Tierra del Fuego y re
clama una parte de la Antartida, el archipielago de las Malvinas, las 
Orcadas del Sur, Georgia del Sur, Sandwich del Sur, varias Islas al sur 
de Tierra del Fuego y otras en el rio Uruguay. 

Aunque casi todo el pais esta dentro de la Zona Templada del Sur, 
hay gran variedad de dimas. La zona norte y noreste es tropical, cali
da y humeda. En los Andes, la temperatura varia con la altura. El h
toral central es caluroso en enero y en invierno la temperatura rara 
vez baja a Doe. La Tierra del Fuego compartida con Chile, es una re
gion fria que experimenta lluvias y nevadas frecuentes. 

La cuenca del Rio de La Plata es la mas importante del pais y esta 
formada por las subcuencas del Parana, del Paraguay y del Uruguay. 
Argentina ha desarrollado un ambicioso plan hidroelectrico que in
cluye proyectos binacionales con el Brasil, Uruguay y Paraguay. 
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Las grandes regiones geograficds argentinas estan caracterizadas 
por rasgos claves, sin embargo el avarice u rbanistico que ha sufrido el 
pais no permite que su divisi6n se rija en criterios fisicos, sino mas 
bien en areas de concentraci6n de la actividad tanto econ6mica C0O10 

de bienes y servicios. Las cinco grandes regiones argentinas son: Re
gi6n Metropolitana de Buenos Aires, Regi6n de la Pampa, Regi6n del 
Nordeste, Region del Noroeste, Regi6n de Cuyo y Regi6n de la Pata
gonia. 

La Regi6n Metropolitana de Buenos Aires comprende la Capital 
Federal y 34 partidos pertenecientes a la Provincia de Buenos Aires, 
quedando incluido el Gran Buenos Aires, formado por la expansion 
de la ciudad de Buenos Aires que a su vez concentra tanto habitantes 
como actividades. Es el principal centro portuario, comercial, finan
ciero, industrial, educativo y administrativo del pais. Con respecto al 
resto del pais, la regi6n metropolitana ocupa el 1% del territorio na
cional, pero acumula en muchos aspectos la mayor actividad del pais. 
El 34% de la poblaci6n argentina vive en esta zona, asi como e142% 
de la poblaci6n econ6micamente activa, e153% de la poblaci6n dedi
cada a la industria y el 68% de la poblacion que asiste 0 asisti6 a Ia 
universidad; en cuanto a actividades, acumula el 75% de la produc
cion industrial y e182% de los comercios y servicios. Tanto como es la 
region que concentra la mayor riqueza del pais, tambien tiene un al
to porcentaje de pobreza, pues alii se concentran el 39% de hogares 
con necesidades basicas insatisfechas." 

La Regi6n de la Pampa esta forrnada por las provincias de Buenos 
Aires, Santa Fe, C6rdoba, Entre Rios y La Pampa. Concentra eI35.2% 
de los habitantes del pais cuya mayoria vive en el area urbana. El eje 
urbano industrial del Parana-Plata que se extiende desde el Gran La 
Plata hasta San Lorenzo, junto con el Area Metropolitana de Buenos 
Aires conforman una megalopolis en gestaci6n, y la pampa agrogana
dera con industrias urbanas y portuarias. 

La Pampa, al este de la regi6n central, es uno de los rasgos dorni
nantes del paisaje argentino. Sus inmensas llanuras accidentadas 

82. CARl, obra citada. 
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Iorrnadas por los sistemas serranos de Tandrl \ de 1<1 v cntana son u na 
de las zonas mas fertiles del mundo La actrvrdad agropecuana es 
predorninantemente cerealera y oleagmosa. con ganaderia de calidad 
y actividades agroindustriales relacionadas. La agricultura pampeana 
representa las dos terceras partes del total del pais, especialrnente en 
la produccion de trigo que alcanza el 89% del total nacional, asi como 
la produccion horticola con e135% y las plantas forrajeras con alrede
dor del 90%. 

La explotacion agropecuaria es, sin duda, una determinante del 
crecimiento potencial de toda Ia economia argentina, no solo como 
principal fuente de divisas, sino tambien como proveedora de fa ma
yor parte de la oferta de alimentos del pais y de materias primes pa
ra la industria. La ganadena es la actividad que originariamente defi
ne ala economia pampeana y la que aim Ie imprime un sello original; 
en primer lugar esta el vacuno, siguiendole en importancia el lanar. 

Las industrias se localizan en ciudades del frente flu vial y del fren
te maritime donde se destaca el desarrollo urbano, como en Bahia 
Blanca y Mar del Plata y en el interior de la region, Rio Cuarto, Ola
varria y Tandil, pero principalmente en Cordoba, verdadera metro
poli del centro del pais. En centros menores, como en [unin y Perga
mino existe una incipiente industrializacion que sirve mas al area ru
ral. La region cuenta con centros turisticos, especialmente en la costa 
atlantica." 

La Region del Noreste, integrada por las provincias de Misiones, 
Corrientes, Chaco y Formosa, limita con Brasil y Paraguay, reune so
lo el 8.7% de los habitantes del pais, con un indice muy lento de ere
eimiento poblacional, pero una alta participacion de paraguayos en el 
total de la poblacion. Junto a Bolivia y Paraguay, Argentina cornpar
te la region subtropical del Chaco, de relieve muy plano. Presenta un 
variado mosaico de paisajes naturales, euyo clima es predominante
mente calido, con un marcado gradiente hid rico que 10 hace diferen
ciar entre el Este donde se encuentran las selvas misioneras, con 
abundantes lluvias y grandes exeesos de agua y el Oeste, donde se en

83. CARl, Documento citado 

241 



cuentra la zona del Chaco, que tiene aridez creciente y cuencas arrei
cas. 

Los recursos hidricos superficiales son utilizados a traves de dis
tintas obras hidroelectricas de aprovechamientos multiples sobre los 
rios Parana, Paraguay y Uruguay, como la de Yacireta, el mayor em
prendimiento binacional de la Argentina con Paraguay. 

El nordeste argentino tiene centros turisticos de nivel internacio
nal, como las cataratas del lguazu y areas naturales unicas como los 
Esteros de Ibera en Corrientes y areas culturales turisticas como las 
Rumas [esuiticas en Misiones. 

En la region del Noroeste que la integran las provincias de Jujuy, 
Salta, Tucuman, Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja habita el 
11.3% de la poblacion del pais. Parte de la region limita con paises ve
cinos y tiene salida al Pacifico por los pasos de la Cordillera de los An
des, a traves de Chile. Desde el punto de vista fisico comprende tan
to la Puna, de clima frio y arido, la Cordillera Oriental con sus que
bradas y valles intermedios y las Sierras Subandinas con sus valles in
feriores de clima subtropical, mas parte de las sierras pampeanas, so
bre todo en los territorios de La Rioja y Catamarca. 

En general, en la region predominan paisajes heterogeneos con 
economia mixta: agricultura con especializacion en cultivos indus
triales, actividad forestal y mineria. Existen contrastes en los niveles 
de desarrollo de la region, asi como en la distribuci6n de la poblacion 
que se encuentra eoncentrada a 10 largo de valles y quebradas, con 
predomino de poblacion urbana y vacios demograficos en las regio
nes del Chaco Saltefio y de la Puna, cuya poblacion de ascendiente 
mestizo y de comunidades aborigenes marginadas presenta un alto 
indice de economia de subsistencia. 

En las provincias de Tucurnan. Salta y Jujuy se cultiva en forma in
tensiva la cafia de azucar, aun cuando las condiciones ecologicas no 
sean las optimas, Los vifiedos se adaptan favorablemente al sector 
oriental de La Rioja y sudeste de Catamarca. La region de Salta no he
ne mayor significacion para este cultivo. 
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Tanto esta region como la del noreste hene una alta produccion de 
citricos como: Iimones, naranjas, mandarinas y pomelos. Las planta
ciones tabacaleras estan localizadas principalmente en las regiones 
del norte del pais. 

La region de Cuyo la forman las provincias de Mendoza, San Juan 
y San Luis, con un total de poblacion de alrededor del 7% del total del 
pais. En orden de importancia es la segunda, luego de la region de la 
Pampa. Esta integrada por la porcion central de la cordillera de los 
Andes, la precordillera y valles y planicies con caudalosos rios que 
dan origen a importantes oasis donde se concentran el mayor mime
ro de habitantes, mientras el resto del territorio es escasamente pobla
do. Mendoza es el principal centro urbano de la region, siguiendole 
inmediatamente San Juan, ambos de importancia economica y cultu
ral. En el pasado supoblacion se caracterizo por ser de inmigracion 
europea y actualmente cuenta tambien con la presencia de inmigran
tes chilenos y bolivianos. 

La zona del Cuyo tiene grandes recursos hidricos que se destinan 
principalmente al riego y a la energia. Predomina la agricultura de 
oasis especializada y agroindustrias derivadas. La mas intensa activi
dad agricola se concentra en menos del 5% del territorio. La vinicul
tura constituye una gran actividad y su industria es el soporte funda
mental de la region, pues posee del 80 al 90% de las areas can sem
brios de vid del pais; las bodegas son el centro de la estructura agroin
dustrial, cuyos productos se comercializan tanto en el mercado inter
no como internacional, En la region se producen tambien diversidad 
de frutas, principalmente ciruelas, duraznos, damascos, cerezas y 
guindas. 

A nivel nacional, es una de las principales regiones mineras, aun 
cuando su explotacion no es muy amplia. La provincia de Mendoza 
es una de las primeras productoras de petroleo del pais, cuyo proce
samiento genera un 25% del producto industrial. 

La region cuyana constituye un centro de atraccion turistica de ni
vel internacional tanto por su clime, por sus paisajes cordilleranos, 
aguas termales y dernas bellezas naturales propias de La zona serra
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na. Cuenta con herrnosos lugares, como Las Lenas, Los Penitentes, 
Aconcagua, CaJingasta, la Pampa del Leoncito, etc. 

La regi6n de la Patagonia cornenzo a ser poblada a fines del siglo 
pasado por distintas corrientes migratorias de extranjeros: galeses, in
gleses, espafioles, chilenos y argentinos procedentes de distintas re
giones del pais. Es una regi6n de gran dinamismo, aunque la concert
traci6n poblacional se da en algunas ciudades, mientras en varios sec
tores de la regi6n existen vados demograficos, Los centros poblados 
mas irnportantes son Neuquen, Cipolletti, Comodoro Rivadavia, San 
Carlos de Bariloche, Puerto Madryn, Rio Gallegos, Esquel, Viedrna, 
etc. 

De todas las regiones argentinas, la Patagonia es la que concentra 
el mayor potencial hidroelectrico, El caudal de sus rios Limay, Neu
quen, Futaleufu han sido aprovechados para la construccion de com
plejos energeticos que son aprovechadas en plantas industriales como 
la de aluminio ALUAR, localizada en Puerto Madryn. 

La region patog6nica es de gran atractivo turistico, tanto por la be
lleza de sus paisajes montafiosos, por sus lagos y glaciares, por sus ca
nales fueguinos y sus bosques petrificados, como por la fauna de sus 
distintas zonas. 

Uruguay 

La Republica Oriental del Uruguay se encuentra situada en la mar
gen derecha del Rio de La Plata, en 10 que se denomin6 'Banda Orien
tal' durante la colonizacion. Es el mas pequefio de los paises del MER
COSUR, con una extensi6n de 176.215 Km2

, una poblaci6n aproxima
da de 3'200.000 habitantes y una densidad de 18 habitantes por Km2 
(1994). Limita al Norte con Brasil, al Este con el Oceano Atlantico, al 
Sur con el Rio de La Platay al Oeste con Argentina. Cuenta con va
rias islas, la de Lobos en el Atlantico, las de Gorriti, Homos, San Ga
briel y De Flores en el Rio de La Plata y otras en el rio Uruguay. 

La poblaci6n uruguaya esta compuesta casi en su totalidad por 
descendientes de imigrantes europeos, principalmente espafioles e 
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italianos. EI idioma oficial es el espanol: algunas comunidades de orr

gen extranjero hablan tarnbien ingles, aleman, portugues, ruso y fran
ces. Segun el Fondo de Poblacion de Naciones Unidas, la media de 
crecimiento demografico entre 1995-2000 es de 0.6%. De los cuatro 
paises del MERCOSUR es el que tiene una mayor concentracion de 
habitantes en el area urbana (90%), considerandose que la poblaci6n 
en las ciudades crecera a una tasa de 0.8 (1995-2000). 

Segun el inforrne del estado de la poblaci6n mundial del PNUD, a 
1995 el PIB per capita fue de 5.610 dolares anuales y a 1996 el Indice 
de inflaci6n lleg6 al 21.1%. La unidad monetaria es el Peso que a ju
nio de 1997 se cotizaba a 9,41 por dolar. 

Uruguay es uno de los paises latinoarnericanos con la menor tasa 
de analfabetismo, 3% de hombres y 2% de mujeres mayores de 15 
afios, Cabe destacar que las mujeres uruguayas ostentan las mas altas 
tasas de escolaridad de Latinoamerica. Dichas tasas, entre 18 y 23 
afios, son superiores a las de los hombres en varies paises de Ia re
gion." 

Politicamente la nacion uruguaya esta dividida en 19 departamen
tos. Su capital es Montevideo, centro politico y economico que con
centra e145% de los habitantes del pais. Las ciudades del interior son 
pequefias y no superan los 85.000 habitantes, siendo las de mayor po
blacion Salto, Paysandii, Las Piedras y Rivera. A pesar de que la ciu
dad de Colonia no tiene mas de 20.000 habitantes, su situacion estra
tegica, junto al Rio de la Plata y frente a Buenos Aires, capital de Ar
gentina, la convierte en una de las mas importantes del pais. Posee re
liquias coloniales que no abundan en el sur del continente americano, 
incluyendo la Plaza Mayor y calles empedradas y casas bien censer
vadas de estilos espanol y portugues: en la epoca colonial su posesi6n 
fue disputada por portugueses y espanoles. 

Uruguay es un estado democratico gobernado por los tres poderes 
tradicionales: Ejecutivo: Presidente, elegido para un periodo de cinco 

84. ALMANAQUE MUNDIAL 1997, Fuente CEPAL, 1994 
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anos, par mayoria simple de voto popular, asistido par el Vicepresi
dente y trece Ministros. Legislativo: Congreso Bicameral formado por 
el Senado con 31 miembros y la Camara de Diputados con 69, y se de
be notar que tanto senadores como diputados son elegidos para un 
termino de cinco anos. El vicepresidente es el presidente del Congre
so 0 Asamblea General. El Sistema Judicial esta compuesto por cinco 
miembros y tribunales menores. Las autoridades departamentales 
para el gobierno subdivisional son elegidas por sufragio. Desde 1995 
el pais es gobernado por su actual Jefe de Estado y de Gobierno: Julio 
Marfa Sanguineti. 

El Uruguay tiene rios navegables en una extension de 1.127 Km., 
de los cuales 800 Km corresponden a los rios de la Plata y Uruguay, 
este ultimo nace en Brasil y recibe en Uruguay numerosos afluentes; 
es navegable hasta Paysandu por grandes embarcaciones. Tambien es 
navegable, en parte, el rio Yaguaron que senala el Iimite con Brasil. 
Entre los rios que atraviesan el pais se destaca el rio Negro que nace 
en Brasil, cruza Uruguay de este a oeste y desemboca en el rio Uru
guay; es navegable desde su desembocadura hasta Mercedes por bar
cos pequefios, en su curso medio ha sido embalsado para su aprove
chamiento hidroelectrico. Hay varias lagunas, como la de Merin, en el 
limite con Brasil, y la Negra 0 de los Difuntos. 

La base economica uruguaya es la produccion agropecuaria y, en 
especial, la ganaderia. Los cultivos abarcan el Tl % de la superficie y 
ocupan el12% de la poblacion activa. Se obtiene trigo, maiz, arroz y, 
en menor proporcion avena, cebada, sorgo, lino y girasol. Tarnbien 
son importantes los frutales y los cultivos industriales (vid, remola
cha azucarera, cafia de azucar, cacahuetes y tabaco. Debido a que el 
80% del territorio esta cubierto de pastos naturales, la ganaderia es 
una de las actividades importantes por tradicion, especialmente de 
ovinos y vacunos y en menor escala de porcinos y equinos. 

La acttvidad industrial no es muy importante reduciendose a la 
elaboracion de materias primes agropecuarias. Cuenta con plantas 
textiles (lanas, algodon, fibras sinteticas y artificiales), Tambien se 
produce calzado, neurnaticos, cigarrillos, cemento, azucar, jabon, aee
ro y derivados del petroleo. 
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Los recursos ganaderos han generado una importante industria 
frigorifica y constituyen la mayor parte de las exportaciones, EI prin
cipal rubro de exportaci6n es el de productos textiles, siguiendole en 
orden los animales vivos y productos de origen animal, los productos 
vegetales, los cueros y pieles, los plasticos, resinas y caucho y los pro
ductos minerales, 

Paraguay 

La Republica del Paraguay tiene una superficie de 405.752 Km2 y 
es una de las naciones americanas que no tiene costas maritimas. La 
proyecci6n del Banco Interamericano de Desarrollo para 1996 sefiala
ba un total de 4'900.000 habitantes y un crecimiento poblacional del 
2,7% (1990-1995); a ese mismo afio la densidad de poblaci6n estuvo 
considerada en 11,6 habitantes por Km2 Entre los que integran la re• 

gionsurena, Paraguay es uno de los paises de mas alta ruralidad 
(50%). 

SegUn el BID, a 1995 el Producto Interno Bruto fue de 7.177 rnillo
nes de dolares con una tasa anual de crecimiento del 3,0, indice que 
no ha variado desde 1980. La inflaci6n en 1996 en el pais paraguayo 
fue del 7.4 %. La unidad monetaria es el guarani, cotizada a diciembre 
de 1996 al tipo de cambio de 2.030 guaranies por dolar." 

Politicamente el pais esta dividido en 17 departamentos y el Dis
trito Capital, que tiene como cabecera Ia ciudad de Asunci6n. En el 
area metropolitana se concentra el 23,5% de la poblaci6n del pais. Las 
ciudades principales tienen una poblaci6n que va de 135.000 a 45.000 
habitantes y son: Ciudad del Este, San Lorenzo, Lambare, Fernando 
de la Mora, Concepci6n y Encarnaci6n. 

Paraguay tiene dos idiomas oficiales: espanol y guarani y se ha
blan tambien otras lenguas indigenas; algunas comunidades de ori
gen extranjero hablan aleman, portugues, italiano, ucraniano, etc. A 
1995 el Indice de alfabetismo del pais, en la poblaci6n mayor de 15 
afios era del 93% en los hombres y 91 % en las mujeres." 

85. AMERICA ECONOMIA,febrero 1997 
86 Idem 
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Luego de restablecido el sistema democratico tras la caida del re
gimen strossnerista que mantuvo en el poder a la clase militar por un 
largo periodo, el Paraguay desde 1992 se rige por una nueva consti 
tucion que establece los tres poderes tipicos de la democracia: Ejecu
tivo, formado por el Presidente de la Republica (jefe de Estado y de 
Gobierno y cornandante en jefe de las fuerzas armadas), vicepresi
dente y Consejo de Ministros. Estas dos autoridades son elegidas por 
sufragio universal directo, por un termino de cinco afios, pero sin de
recho a reeleccion. Legislativo, constituido por un Senado de cuaren
ta y cinco miembros y la Camara de Diputados por ochenta miern
bros. Ambas cameras son elegidas directamente por voto popular pa
ra un periodo de cinco aries y estan sujetas a disolucion. El sistema Ju
dicial integrado por la Corte Suprema de Justicia con nueve magistra
dos designados por el Senado para un termino de cinco arios, un Tri
bunal de Cuentas y otros tribunales menores. Para el gobierno subdi
visional, cada departamento esta administrado por un gobernador 
electo y se divide en municipios y distritos. El actual Presidente de 
Paraguay es Juan Carlos Wasmosy, elegido en 1993. 

Geograficamente, Paraguay consta dedos regiones distintas divi
didas por el Rio Paraguay. La oriental, donde se concentra la mayor 
poblaci6n y la occidental formada por la llanura del Chaco Boreal. El 
rio Paraguay y el Parana comunican al pais con el oceano Atlantico. 

El Paraguay es el mayor exportador de energia electrica en Ame
rica Latina, gracias al aprovechamiento de sus recursos hidraulicos, 
tanto la represa de Itaipu, ubicada en el rio Parana cerca de la fronte
ra con el Brasil que constituye la hidroelectrica mas potente del mun
do, como la de Yacyreta en cooperacion con Argentina, han permiti 
do las exportaciones paraguayas de energta. 

Paraguay tiene numerosos lagos, algunos de los cuales se distin
guen por su gran belleza y atractivo turistico; los de Ypoa e Ypacarai 
son navegables. Las dos terceras partes del territorio paraguayo se en
cuentran en la Zona Templada del Sur y la tercera parte en la Zona 
Torrida. La temperatura media en verano es de 30"C y en invierno de 
20°C. 

Las actividades incluidas en el sector primario: agricultura, gana
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deria, silvicuJtura, constituyen una de las bases de la economia para
guaya y ocupan el 45.5% de la pobJaci6n econ6micamente activa. En 
su conjunto, la agricultura es diversificada, con algunos cultivos en 
rap ido incremento y con una producci6n orientada, sobre todo, al 
mercado exterior. Paraguay cuenta con grandes recursos forestales, 
pues el bosque cubre el 35% de su superficie territorial; en la parte 
oriental se obtienen maderas preciosas para la construcci6n y para la 
ebarusteria, en tanto que en las regiones de clima mas arido, como el 
Chaco, se encuentran especies de palrneras y el quebracho colorado. 
Tambien tiene importancia la ganaderia, en particular de bovinos; a 
gran distancia de este se sinian el porcino y el ovino. 
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CAPITULO DECIMO PRIMERO 

MEDIOS DE COMUNICACION EN AMERICA LATINA 

America Latina es una de las regiones del mundo que cuenta con 
un contingente de comunicaci6n especialmente importante y, sin du
da, mucho mayor que en algunas regiones que cuentan con paises en 
desarrollo y aun desarrollados. 

De acuerdo a estudios realizados por ClESPAL en 19 paises lati
noarnericanos, incluyendo Cuba y Republica Dominicana, del area 
caribefia, el balance de medios seria el siguiente: el numero de radioe
misoras es de aproximadarnente a 6.000, las estaciones de televisi6n 
matrices sean de cobertura nacional, regional 0 local superan las 500, 
sin contar con las repetidoras que se han instalado en casi todas las 
ciudades y cuya serial alcanza hasta los rincones mas apartados de al
gunos paises. En cuanto a periodicos y medios impresos, circulan al
rededor de 1.147 diarios con una tirada que supera los 30 millones de 
ejemplares diaries, esto sin contar otras publicaciones impresas, se
manarios, quincenales, mensuales, bimensuales, revistas de toda in
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dole y especializadas en diferenles ternas para su difusion entre pro
fesionales especializados. 

De todos los medios tradicionales, la radio es el rnedio de mayor 
penetracion en la poblacion latinoamericana, esto se comprueba no 
solo por el gran numero de emisoras en funcionamiento, sino el de 
aparatos receptores existentes en la region, gue en un intento de apro
ximacion se puede decir que supera la cifra de 130 millones, Segun 
parametres de la UNESCO se estima gue la errusior; de una radio es 
escuchada al menos por tres personas, es decir que la cobertura radio
fonica a1canzaria a aproximadamente al 75% de la poblacion total; se 
conoce que en las zonas marginadas yen el sector rural esel medio 
mas utilizado y a veces el unico que llega. 

La propiedad de los medios 

Desde el punto de vista estructural coexisten diversos sistemas de 
tenencia de los medios de comunicacion en America Latina: privados, 
estatales, universitarios, eclesiales, etc. La injerencia de la empresa 
privada en su manejo es muy amplia, en un porcentaje que supera el 
82%; esto es mayormente significativo en los diarios (94%) y radioe
misoras (85%), aun cuando tambien la television presenta un alto por
centaje (67%). 

A diferencia de la prensa y las estaciones de television, cuyos pro
pietarios son accionistas 0 empresarios que han instalado estos me
dios como parte de sus inversiones, Ia mayor parte de radioemisoras 
son pequefias y pertenecen a grupos familiares 0 a una sola persona, 
aunque hay grupos de poder economico que poseen radioemisoras 
que cuentan con los ultimos adelantos tecnicos y, en ocasiones, for
man parte de las mismas empresas propietarias de diarios y televiso
ras. 

Pese a que la empresa privada es poseedora del mayor numero de 
medios, se presentan excepciones dentro de los paises: los medios cu
banos pertenecen en su totalidad al Estado; las estaciones de televi
sion chilenas son de las universidades, a excepcion de una que es rna
triz de la red que maneja el Estado. Las estaciones de television de 
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Colombia son estatales en 10 gue se refiere d frecuencias e infraestruc
tura, pero arriendan los espacios a prograrnadores independientes 
que las manejan can criteria coruercial, 

Caracter de los medics 

En cuanto al caracter, en los tres medics predonuna el comcrcral, 
especialmente en los diarios, en el 84% de las rad ioernisoras y en el 
70% de las estaciones de television, frente a un escaso 7% de radioe
misoras y 10% de estaciones de television instaladas con caracter edu
cativo/cultural; sin embargo, cabe anotar que en los ultimos anos, se 
ha registrado un incremento de programas con sentido educativo tan
to en los medios electr6nicos, como en espacios especiales 0 suple
mentes de los diarios; esto aunque no cambia el caracter comercial de 
los medics, si indica que existe preocupaci6n por involucrarseen te
mas de servicio a la comunidad. 

En el panorama latinoamericano han surgido diversos medics de
norninados alternativos entre los cuales la radio ha tenido el mayor 
protagonismo. Desde la decade del 80 se imcio un movimiento enca
bezado por la Iglesia, ONG's y asociaciones comunitarias y sindicales 
para recuperar Ia voz de los pueblos e incorporarlos al desarrollo de 
los paises. Las radios IMmense comunitarias, alternatives 0 populares 
han sido el instrumento de participacion de muchos sectores pobla
cionales que, mediante este medio han logrado ingresar a formar par
te de la vida nacional de sus respectivos paises, 

EI mundo esta viviendo una profunda revolucion informatica en 
funcion de la cual se esta produciendo un enorme cambio en la cultu
ra y en la organizaci6n social de los pueblos. Hace 40 afios, las trans
misiones por television no pod ian rebasar pequenos ambitos, Esta li
mitacion fue superada gracias a los plates de microondas, pero siem
pre limitada a la distancia que podia alcanzar segun la direcci6n en 
que estaban colocados. Anos mas tarde, con el lanzamiento de sateli
tes en diferentes partes del rnundo, la comunicacion televisiva se fue 
ampliando, pero debido a los altos costos de transmision y por tanto 
de uso de la informacion via satt~lite, los usuaries que pod ian acceder 
a ella se restringian a los grandes medios de cornunicacion 0 a una 
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que otra agencia de prensa. En 1994, gracias al sistema computariza
do se abrio la posibilidad de tener informacion via E.mail, facilitando 
la comunicacion con otros lugares del mundo. La informacion de 
prensa podia ser receptada en ciertos centros especializados, univer
sidades, por ejemplo, y los usuarios personales tertian acceso restrin
gido, siempre y cuando estuvieran inscritos para Ia recepcion y pa
guen un costo por el servicio. 

En los ultimos dos 0 tres afios, el fenomeno informative se ha tor
nado inusitado, gracias al Internet y Ia comunicacion satelital, que 
permite a cualquier usuario, por un costo minimo, acceder a cual
quier tipo de informacion que se genere en el mundo. Estos servicios 
son utilizados actualmente por los medios de comunicacion, especial
mente por la prensa. Hoy en dia, en America Latina como en el resto 
del mundo, pocos son los periodicos que no tienen una pagina Web 
en el Internet para difundir diariamente la informacion, tanto esc rita 
como fotografica, pues el Internet se ha convertido en una herramien
ta para que la prensa no pierda vigencia ante la informacion mas in
mediata que da la television. La radio, como vehiculo de informacion 
tiene otras caracterfsticas, pues no solo es inmediata, sino que por sus 
costos, se convierte en el medio que sigue teniendo el primer lugar 
£rente a la prensa y a la television. 

La revolucion tecnologica de la prensa trae un acceso a la informa
cion cada vez mayor, ya que el cambio registrado no solo es tecnico, 
sino que tiene otra importancia y otro significado. 

Sin desmerecer a los medios electronicos donde las informaciones 
tienen necesariamente que ser sintetizadas y de contenido inmediato 
e inclusive de presentacion e imageries 'en vivo y en directo, de 
acuerdo a 10 expresado por Benjamin Ortiz, Director de diario Hoy de 
Ecuador en el Seminario sobre 'Comunicacion, Gobernabilidad y De
mocracia' realizado por CIESPAL en octubre de 1997, "Ia elaboracion 
de informaciones por escrito es mas pensada, tiene riqueza analitica, 
historica, etc., requiere de especialistas". 

Actualmente los periodicos utilizan el multimedia y se van convir
tiendo mas bien en centros de acopio de informacion, es asi que su rol 
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informative va cambiando, pues ya no es la noticia que se lee y luego 
se la deshecha, sino que esta queda alli, por semanas 0 quiza meses y 
con la posibilidadde que el usuario pueda acceder a bancos de datos 
sobre diferentes temas: es asi que se puede decir que un periodico 
empieza a trabajar por el futuro. 

La necesidad de estar al tanto de 10 que sucede en los diferentes 
paises de America Latina, ha perrnitido que mediante el avance tee
nologico se puedan establecer redes de intercambio de noticias, cana
les noticiosos, no solo entre los grandes diarios, sino que se establez
can alianzas y sociedades con la television, permitiendo que el Multi
media sea el sistema utilizado por una gran cantidad de publicacio
nes escritas. Estas alianzas hacen que el bagage informative se multi
plique. 

Actualmente en Internet 8e puede acceder a la informacion de 
los principales cotidianos de America Latina, asi como a las paginas 
Web de varias emisoras y estaciones de television de los diferentes 
paises. 

Los Medios de comunicaci6n en el MERCOSUR 

Los cuatro paises implicados directamente en el proceso de inte
gracion del MERCOSUR, cuentan con un enorme contingente comu
nicacional. Este se refiere no solo a los medios masivos como son la 
prensa, la radio y la television, sino a las multiples posibilidades que 
ofrece la nueva tecnologia de punta y sus sistemas satelitales, de fibra 
optica, internet, autopistas de la informacion y mas novedades capa
ses de proporcionar, cada dia, mas amplios y rapidos conocimientos. 
Junto con 10 masivo y tecnologico se debe dejar constancia de la pre
sencia de las formas de comunicacion popular - alternativa, horizon
tal, cultural, etc. - que influyen en el pensamiento de las comunidades 
a las cuales pertenecen y en las cuales se origman, y por supuesto uti
lizando terminos arnplios, influyen en forma determinante en la 80
ciedad civil. 

En cuanto a los medios tradicionales, es decir a los periodicos, las 
ernisoras de radio y las estaciones de television, tenemos que segun 
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los resultados actualizados del Inventario de Medias de Cornunica
cion editado par CIESPAL '7, se puede estructurar el siguiente cuadro 
en el cual constan los numeros frios de estos rnedios, sin tamar en 
cuenta repetidoras, subsidiarias, sistemas de cable, multimedia y de
mas. 

Paises Periodicos Radios Television Total Medios 

ArgenLina 

Brasil 

Paraguay 

Uruguay 

126 27.9 

295 65.2 

4 1.0 

27 5,9 

452 100.0 

258 14.2 

1333 73.3 

66 3.6 

162 8.9 

1819 100.0 

42 20.7 

137 65.0 

::\ 1.4 

27 12.9 

209 100.0 

426 17.2 

1.765 71.2 

72 2.9 

216 8.7 

2.479 100.0Total 

Del cuadra se desprende que Brasil concentra la mayor parte del 
equipo cornunicacional disponible, siguiendole Argentina. Los dos 
paises menores, de todas maneras, cuentan con medios suficientes 
para que su poblacion se encuentre informada. Este dato se confirma 
cuando se examina la circulacion de los periodicos, el alcance de las 
estaciories de radio y Ia cobertura de las estaciones de television tan
to centrales como repetidoras, Asimismo, debido a la alta tasa de al
fabetismo existente sobre todo en los tres paises de habla hispana que 
llega en prornedio al 91 % Ya su alta practice de lectura, eI numero de 
publicaciones impresas es bastante considerable. 

87. CIESPAL: Inventario de Medias de Comunicaci6n en America Latina, Colecci6n 
Comunicaci6n en Latinoamerica No.3 Quito, Ecuador, 1993. 
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Medios de Comunicacion por paises
 

Argentina
 

Prensa 

A 1990 el lnventario de Medios de Cornunicacion en America La
tina registr6 un total de 126 cotidianos en todo el pais, el 48% de los 
cuales se concentran en Ia Provincia de Buenos Aires. Los mas impor
tantes diarios argentinos de circulaci6n nacional se publican en el 
Oistrito Federal donde existen un total de 16, es decir el 13% del total 
del pais, siendo sus principales exponentes los diarios: Clarin, La Na
cion, Cr6nica y La Razon, los cuales tienen arnplia circulaci6n no so
lo en Buenos Aires, la capital, sino tambien en las demas provincias 
del pais yen el exterior, contabilizando entre los tres alrededor de un 
millen de ejemplares al did. Por la circulacion, otros diarios que tam
bien se destacan son: La Raz6n, La Prensa, Oiario Popular, El Heral
do, que se publican en Buenos Aires; La Voz del Interior de La Provin
cia de Cordoba: Los Andes de la ciudad de Mendoza y La Capital de 
Rosario que circula en la Provincia de Santa Fe, entre otros importan
tes dentro de las provincias del interior del pais. 

A mas de la prensa tradicional tarnbien se registran otros periodi
cos especializados en economia como Pagina 12, AmbitoFinanciero y 
El Cronista, que tienen una importantecobertura, Precisamente El 
Cronista esta asociado a varios diarios latinoamericanos que tratan te
mas econ6micos, asi como los diarios " Argentinisches" y "Tageblatt' 
que se publican en idiomas extranjeros. Existen un sinnumero de re
vistas especializadas en economia. comercio, finanzas y otras, en gran 
variedad de temas. 

Como complemento podemos afiadir que Buenos Aires es uno de 
los centros editoriales mas importantes de America Latina, donde se 
editan, a mas de peri6dicos y revistas, libros de todo tipo, tanto de 
rnaterias especializadas como obras literarias. 

Radiodifusi6n 

Segun el mencionado inventario de medios levantado por CIES
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PA L, los registros oficiales de la radiodifusi6n argentina arrojaban, en 
1990, Ia cifra de 258 radioemisoras en funcionamiento regular en to
do el pais, numero que se ha ido incrernentando, desde que se puso 
en vigencia el nuevo regimen de propiedad privada de los medios 
luego del ascenso al poder del actual Presidente Menem. 

Segun el informe de comunicacion de la UNESCO, a 1990 se regis
traba un total aproxirnado de 20 millones de aparatos receptores de 
radio, 10 que indicaba la existencia de 64 por cada mil habitantes. La 
nueva modalidad de acci6n de la radiodifusion argentina en relaci6n 
ala propiedad dio paso ala formaci6n de grupos de poder de los me
dios. En los ultimos anos y especialmentea raiz del proceso de inte
graci6n del MERCOSUR se ha logrado la consolidacion de consorcios 
o asociaciones que reunen a diaries, radioemisoras y estaciones de te
levision en una sola empresa; tal es el caso del grupo America que ac
tualmente tiene el diario EI Cronista, que forma parte del grupo de 
diarios economicos existentes en algunos paises latinoamericanos y 
reune ademas varias radioernisoras y uno de los sistemas de cable con 
cobertura en casi todo el territo rio nacional. 

Entre las principales radioemisoras, por la potencia instalada, se 
pueden citar las siguientes: Radio Mitre y Radio Rivadavia que erui
ten sus ondas desde la Capital Federal y se clasifican como educati 
vo-culturales: Radio La Plata de la ciudad del mismo nornbre con co
bertura en la provincia de Buenos Aires; Radio Excelsior, Radio El 
Mundo, Radio Belgrano, Radio Splendid, tambien de Buenos Aires. 
Radio Mitre forma parte de la Red del Cono Sur junto con radioerni
soras de los cuatro paises del MERCOSUR y de Chile. 

Aun cuando las cifras oficiales son las que se ternan en cuenta pa
ra los trabajos con medios de comunicacion, se debe senalar que ac
tualmente no se conoce con exactitud el numero de emisoras que sa
len al aire, pues en los ultimos anos se ha incrementado considerable
mente la aparici6n de radios FM y de otras sin registro oficial, por no 
tener legalizado el uso de la frecuencia. 

A traves del Servicio Oficial de Radiodifusion (SOR), organismo 
de la Administraci6n Publica, dependiente de la Secreta ria de Cornu
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nicaciones, funciona la red de radioemisoras del Estado que tienen al
rededor de 39 estaciones en todo el pais actuando de matriz la Radio 
Nacional Buenos Aires. Este organismo del Estado tiene a su cargo, 
ademas de las transmisiones para los distintos puntos del interior del 
pais, las de Radiodifusion Argentina al Exterior (RAE), que transmite 
en ocho idiomas y sus emisiones son destinadas entre otros, a los pai
ses europeos, latinoamericanos, a America del Norte y [apon. 

Actualmente el SOR (1996)/ dentro del marco del MERCOSUR lie
go a un acuerdo con las Secretarias de Informacion de Brasil para el 
intercambio de noticias diarias sobre temas de interes cornun para los 
dos paises. La tendencia es que el compromiso se extienda a Uruguay 
y Paraguay, paises signatarios del tratado de integraci6n. Existen 
tambien radioemisoras pertenecientes a municipios y otros organis
mos del Estado en las diversas provincias argentinas que por 10gene
ral tienen objetivos educativo-culturales. 

Desde hace algunos afios vienen funcionando varias radioerniso
ras alternativas en sectores urbanos: generalmente son pequefias emi
soras de baja potencia, cuya cobertura es en la l'nayor parte de casos 
solo barrial: estas pertenecen a ONGs, organizaciones populares, or
ganizaciones de mujeres y otras y se han instalado para curuphr fun
ciones sociales y de apoyo a las diversas actividades en beneficio del 
pueblo. Una de las principales radioemisoras es actualmente Radio 
La Tribu, cuyas transmisiones han logrado gran exito, por 10 que ha 
incrementado su potencia para lograr una mayor cobertura. Esta erni
sora es una de las que CIESPAI cuenta para la difusion de programas 
de las series educativas producidas conjuntamente. 

Television 

Las cifras registradas por CIESPAL en ellnventario de Medios de 
Cornuuicacion en America Latina ". dan cuenta de la existencia de 42 
estaciories matrices de television en elterritorio argentino. Las cuatro 
principales estaciones se hallan instaladas en la Capital Federal; estas 
son: ATC Television Canal 7/ Canal 11/ Canal 13 y Canal 9/ pem en to

88 CIESPAL Obra citada 



tal son once las te levisoras que funcionan dcsde la Provincia de Bue
nos Aires. EI resto de estaciones cstan distribuidas en las provincias 
del interior, especialmente en Cordoba, Mendoza y Santa Fe que tie
nen tres, respectivamente y en las provrncias de Tucurnan, Chubut. 
Rio Negro y Tierra de Fuego que tienen dos cada una. EI citado inven
tario no registra canales matrices en las provincias de Catamarca y 
Entre Rios, sin embargo con el ritmo de crecirniento de la television 
argentina, se considera que al momenta estas provincias tarubien con
taran con estaciones. Por otro lado, las redes de television actuales 
han instalado repetidoras en todo el territorio nacional, por ]0 que al 
igual que todo el pais, deben contar con servicios del sistema televisi 
vo, especialmente de TV Cable. 

A excepcion de ATC Television, Canal 7, de propiedad estatal, que 
tiene repetidoras en todo el territorio argentino, las demas estaciones 
han sido adjudicadas a empresarios privados que las adrninistran con 
sentido corne rcia]: segun el citado inventario estas Ilegan a 27. Argen
tina registra dos estaciones matrices de propiedad universitaria y de 
caracter educativo/ cultural; estes son Canal l O instalado en Cordoba 
y Canal 10 en Tucurnan. Respecto ell canal de la universidad de Cor
doba, la obra La Radiodifusion en la Argentina sefiala: "En 10 que ha
ce al Canal 10, si puede adjudicarsele una falencia esta se debe a un 
factor que ha sido insalvable hasta el presente para toda la television 
de nuestro pais: la produccion y la importacion de programas se en
cuentra en manos de un reducido grupo de empresas, cuya seleccion 
deja mucho que desear; en tal sentido, Canal lase ve obligado, por 
imposibilidad economica, de efectuar producciones propias de enver
gadura, a actuar a modo de virtual" repetidora" de los canales capi-. 
talinos, tal como le ocurre a todos los canales del interior. 

Un estudio sobre la Television Argentina afirma que "No obstan
te, Canal 10 compite dignamente y aun con ventaja con los restantes 
dos canales privados existentes en Cordoba. Juntamente con LWl 
conforman 10 que inicialmente fue llarnado los Servicios de Radio y 
Television de la Universidad Nacional de Cordoba, transformados 
luego en SRT S.A., de acuerdo con 10 exigido por la ley 19.798 del afio 
1972. En conjunto, los SRT conforman una de las organizaciones de 
radiodifusion del pais mas completa, compleja y eficiente, que supe
ra en mucho el nivel medio de la radiodifusion privada pasada yac
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tual en la Argentina" EI misrno autor, Jorge Noguer co mplernenta su 
pensamiento respecto del Canal de la Universidad de Tucurnan. afir
mando que: "EI canal de la Universidad de Tucuman es considers 
uno de los principales medics del interior del pais y puede afirrnarse 
que, por su experiencia como por la realidad del servicio prestado, el 
canal uruversitario ocupa un lugar preferente" ,'. 

Brasil 

Prensa 

Segun registros oficiales, la refer ida investigaci6n realizada por 
CIESPAL contabilizo un total de 295 peri6dicos de eirculaci6n diaria 
en el territorio brasilefio, La producci6n de la prensa diaria en Brasil 
difiere totalmente de la de los demas paises del MERCOSUR que con
centran los principales diarios de circulacion nacional en las capitales 
de las republicas. En el Distrito Federal de Brasilia, sede de las depen
dencias adrninistrativas del gobierno brasilefio, se produeen unica
mente cinco peri6dicos diaries, mientras el 37% tienen su centro de 
producci6n en el Estado de Sao Paulo, centro industrial del pais y que 
concentra mas del 22% de la poblaci6n del pais. . 

Aunque con bastante diferencia, la producci6n de la prensa coti
diana tiene representatividad tarnbien en los estados de Minas Ge
rais, capital Belo Horizonte, que produce alrededor del l l % del total 
nacional, En los estados de Rio de Janeiro, Parana y Rio Grande do 
SuI se producen ell0%, 8% y 6%, en su orden. En los dernas estados 
del Brasil se publican peri6dicos de circulaci6n diana, pero en menor 
proporci6n. 

Un analisis comparativo entre las cinco regiones en que geo -poli
ticamente se divide el territorio brasileno: Norte, Nordeste, Sur, Su
deste y Centro-Oeste se observa que el 75% de los diarios del pais se 
publican en el Sur y Sudeste donde se concentran las actividades so
cio-econ6micas del pais y donde vive el 59% de la poblaci6n brasile
fia. Entre los siete estados surefios se destaca el de Sao Paulo con el 
64% de los eotidianos que eireulan en esa zona. 

89.	 NOGUER, Jorge: Radiodifusi6n en la Argentina, Editorial Bien Cornun. Buenos Aires, 
Argentina, 1985, p. 70 
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Los principales diarios de acuerdo al nurnero de ejemplares circu
lantes se publican en Sao Paulo, Rio de Janeiro y Rio Grande do SuI. 
Seis son los diarios que circulan a nivel nacional: Jornal do Brasil yO 
Globo, editados en Rio de Janeiro; Folha de Sao Paulo, Gazeta Mer
cantil, Latin American Daily Post - editado en Ingles - y 0 Estado de 
Sao Paulo, publicados en Sao Paulo. A nivel regional tienen amplia 
circulacion, entre otros, 0 Dia de Rio de Janeiro; Zero Hora y Correio 
do Povo, de Porto Alegre, que se difunden en los estados de Rio 
Grande do Sui y Santa Catarina; y [ornal da Tarde y Noticias Popula
res de Sao Paulo. En los estados del interior del pais tam bien tienen 
amplia difusion: A Tarde de la ciudad de Salvador, Estado de Bahia; 
Diario de Pernambuco de Recife, 0 Liberal, de la ciudad de Belem; 
Estado de Minas de Belo Horizonte, Correio Brazilense, que circula 
en Brasilia, capital del Distrito Federal. 

En cuanto a circulacion, existen dos diarios que se disputan la pre
ferencia del lector: Folha de Sao Paulo del estado del mismo nornbre 
y 0 Globo de Rio de Janeiro que en conjunto alcanzan un tiraje que 
supera los 500.000 ejemplares diarios y circulan en todo el pais. 

Radiodifusion 

De acuerdo a los datos registrados por el referido lnventario de 
CIESPAL, oficialmente el pais cuenta con un nurnero que actualmen
te supera las 1333 emisoras y un indice aproximado de 357 aparatos 
receptores por cada mil habitantes. Consideramos que en los ultimos 
arios debe haberse dado un incremento de emisoras. 

Al igual que la prensa, el 74% de las radioemisoras estan concert
tradas en las zonas Sur y Sudeste del pais, especialmente en Sao Pau
lo donde funcionan el 24% del total nacional de radios, siguiendole 
Minas Gerais, Parana y Rio Grande do SuI. La region del Nordeste 
compuesta por diez estados concentra la cuarta parte de la poblacion 
del pais y e115% del total nacional de emisoras, siendo el estado de 
Bahia el que tiene el mayor numero. En Ia Region Norte existe un to
tal de 52 emisoras, distribuidas en los seis estados de la zona amazo
nica, m ientras en la parte Centro-Oeste de esta zona se registra la ex is
tencia de 103, siendo el estado de Goias el que tiene el mayor nume
ro; el Distrito Federal cuenta con el funcionamiento de 16 radios. 
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La radio en Brasil, al igual que en los dernas paises del MERCO
SUR Yde los de America Latina, es el medio de comunicacion de ma
sas mas importante del pais. Sin embargo no tiene el mismo exito co
mo medio publicita rio, ya que los anunciantes prefieren mas bien la 
prensa 0 la television, 10 que provoca que exista gran cornpetencia en
tre elIas para lograr contratos. Cabe senalar que la gran mayoria de 
emisoras (92%) son pequenas y solo tienen cobertura local. 

Segun comentarios del coordinador brasilefio del ya citado Inven
tario de Medios de Comunicacion en America Latina, "Ia radio es el 
medio mas importante en el Brasil, desde el punta de vista de la co
muriicaciorr masiva, aun cuando su programacion es deficiente y no 
atiende las expectativas de la gran mayoria de sus oyentes". Pero, es 
quiza para suplir esa deficiencia y lograr mayor cobertura que mu
chas radioernisoras nacionales 0 regionales han forma do redes de 
transmision para difundir sus emisiories a grandes regiones del pais. 

Un fenorneno caracteristico de la gran mayoria de ernisoras regio
nales 0 locales, es que elias solo cuentan con programas propios en 
un pequeno espacio de sus horarios. La programacion es obtenida 
en los grandes centros de producci6n de programas existentes eli 
Sao Paulo y en Rio de Janeiro. Segun [air Borin "el periodismo 
local es poco trabajado y la mayor parte del noticiero corrresponde a 
la retransrnisiori de programas informativos preparados por radiodi
fusoras de gran tarnano 0 por los peri6dicos (impresos) de circulaci6n 
diaria. Un levantarniento de datos realizado de manera preliminar 
por el Sindicato de Radiodifusores de SClO Paulo ind icaba que apenas 
10'18% de las emisoras de la region 5udesle operan can progranldci6n 
propia y un equipo de reporteros. Solo las grandes ernisoras de las 
principales ciudades de la region cuentan con un grupo de redacciori 
que apoya al periodismo radial"; de lodas maneras este es reduct
do ..""O 

Television 

En cuanto a television, Brasil es el pais llue tiene 10'1 sistema televi
sivo mas adelantado de los cuatro del MERCOSUR. A pesar de que el 

90	 SORIM, Jair, citado en CIESPAL "Inventario de Medias de Comunicaci6n en America 
Latina y EI Caribe" 



lnventario de Medios de Cornunicacion recogio la cifra de 169 esta
ciones matrices, se considera que no es un numero exacto y que en es
tos ultimos afios se habran incrementado. No obstante, se conoce que 
la gran mayoria de estaciones de television del pais se encuentran in
tegradas a las cuatro principales redes comerciales que operan en el 
territorio brasilefio: Globo, Manchete, Bandeirantes y el Sistema Bra
silero de Television. Algunas estaciones forman parte de la Red Re
cord y otras de sentido educativo que estan en manos de fundaciones 
o universidades, 0 tarnbien de gobiernos de los diferentes estados. 

Al igual que sucede con los otros dos medios masivos, la concen
tracion de estaciones se encuentra en las regiones del Sur y Sudeste 
que tienen mas de la mitad de las televisoras del pais, Son los Estados 
de Sao Paulo y Porto Alegre los que tienen el mayor nurnero. siguien
doles en orden Parana, Minas Gerais, Rio de Janeiro y Santa Catarina. 

Segun relata [air Borin en el Inventario de Medios de Comunica
cion publicado por ClESPAL, una caracteristica basica de los Sistemas 
de television instalados en el Brasil, al contrario de 10 que sucede con 
los periodicos diarios, es que operan con una programacion nacional, 
para un publico nacional, patrocinando habitos, costumbres y el pro
pio consumo. Las grandes emisoras de television mantienen progra
mas para todo el pais y consiguen significativos indices de audiencia, 
en casi todos los estados. Esto se puede explicar por el peculiar siste
ma informativo que mantienen las redes de television, pues en la pri
mera parte del noticiero llevan al aire noticias para cada estado y lo
cales para cada ciudad y en una segunda parte pasan el informativo 
nacional e internacional para todo el pais. Esto da a los sistemas una 
caracteristica basica y una amplitud general. 

De las redes de television brasilefias, Globo y Manchete son las 
que mas han invertido en el periodismo informativo, asi como en la 
produccion innovadora de telenovelas que es 10 que caracteriza a la 
television brasilefia. En el esquema general de la television del Brasil, 
la Red Globo es la numero uno, tanto porque abarca el mayor porcen
taje del rubro publicitario como por la produccion de programas. A 
nivel mundial es la cuarta mayor red de television comercial y la ma
yor productora de programas propios. 
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En Brasil tarnbren exrste- el Siste-ma Nacional de Television Educa
tiva que coord ina todas las estaciones educativas que funcionan en 
varios lugares del pais. Entre ellas SE' pueden crtar a las televisoras TV 
Educative, Canal 2, que salen al aire tanto en Rio de [aneiro como en 
Sao Paulo. 

Paraguay 

Prensa 

Tornando en cuenta, una vez mas, al Inventario de Medios edita
do por CIESPAL, el pais paraguayo contaba en 1990 COIl un total de 
cuatro diarios en todo el territorio nacional, todos ellos publicados en 
Asuncion, la capital de la Republica. Los principales diaries por el nu
mero de ejemplares declarados son: Ultima Hora y Hoy. Tarnbien son 
importantes los diarios Patria y EI Diario Noticias que tiene el mayor 
nurnero de paginas en su edicion diana . Los cuatro cotidianos circu
Ian a nivel nacional. . 

Radiodifusion 

Entre los medios masivos de comunicacion, la radio es uno de los 
mas populares en Paraguay, quiza porque "el ambito cultural de Ia 
poblacion esta caracterizado por una escasa alfabetizacion y por una 
cultura tradicionalmente oral, expresada a traves del idioma native. 
el guarani, cuyo mundo simbolico se basa en ideas valores y en ima
genes metaforicas"OJ 

A 1990 el Inventario de Medios de Comurucacion levantado por 
CIESPAL registro un total de 66 radioernisoras: 42 en AM y 24 en Fre
cuencia Modulada, el 34% de elIas sale al aire desde Asuncion; las de
mas estan instaladas en ciudades y pueblos del interior del pais. Del 
total de radioemisoras paraguayas s610 Radio Nacional del Paraguay 
perteneciente al gobierno cubre todo el territorio nacional y sale al ai
re en tres bandas: AM, FM y Oc. El 59% de emisoras son de alcance 

91 ZARZA, Rogelia: La Radio en el Paraguay, Un breve ensayode interpretacion, Serie 
Resultados de Investigaci6n NO.3 BASE. Asunci6n, 1988, citado en: CIESPAL 
Inventario de Medias de Comunicaci6n en America Latina 
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regional y el 39% por su baja potencia alcanzan con sus ondas solo 
areas locales. EI Estado paraguayo cuenta con un total de seis radio
ernisoras, pero el mayor numero de radios son de la empresa privada 
y de caracter comercial (88%). 

De propiedad eclesial funcionan dos emisoras: Radio Caritas que 
desde Asunci6n emite sus programas en Amplitud Modulada y On
da Corta. Es de propiedad de la Comunidad Franciscana y adrnirus
trada conjuntamente con el Arzobispado de Asunci6n. Actualmente 
es una de las radioemisoras pioneras en la radiofonia paraguaya por 
su labor educativa en beneficio de organizaciones comunitarias y 
campesinas. Transmite programas en castellano y en guarani. Otra de 
las radios eclesiales es "La Voz del Chaco Paraguayo" ubicada en la 
ciudad de Filadelfia con 10 Kw de potencia y con cobertura en la re
gi6n occidental del pais. 

La Voz del Chaco pertenece ala Iglesia mennonita y su programa
ci6n esta dirigida a la poblaci6n rural ruennonita asentada en el Gran 
Chaco Central y a la poblacion indigena del lugar. Transmite progra
mas en ocho id iomas pOl' las caracteristicas de sus oyentes: castellano, 
aleman guarani, lengua chulupi, ayoreo, "aleman dialecto" e ingles. 
La religi6n no es la base de su programaci6n, d la que dedica d iar ia
mente un espacio entre 15 a 30 minutos. La mayor parte de progra
mas son elaborados por la propia ernisora, aunque tarnbien se sirve 
de "enlatados:" producidos en Canada, Alemania, Puerto Rico, pOl' 
sociedades evangelicas. 

Entre las emisoras regionales de mayor potencia, cuyas ondas lIe
gan a la regi6n oriental del pais se pueden citar las siguientes: Radio 
Primero de Marzo y Radio Encarnaci6n, instaladas en Asunci6n; La 
Voz de la Cordillera de Caacupe y Radio Cardinal de la ciudad de 
Lambare: Radio Presidente Stroessner que sale al aire desde la ciudad 
del mismo nombre y a la regi6n del Alto Parana. Las radioemisoras 
Cordillera, Yasyreta, Canal 100 y Crista] salen al aire desde Asunci6n 
y sus ondas se escuchan en la regi6n central del pais. 

De acuerdo al ultimo informe de UNESCO, el Paraguay registra 
alrededor de 624.000 aparatos receptores de radio, 10 que significa un 
indice de 159 radiorreceptores por cada mil habitantes. 
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Television 

En 1990 el Inventario de Medios de Comunicaci6n en America La
tina registr6 unicamente dos canales de televisi6n en Paraguay, pero 
en la actualidad son tres las estaciones que emiten su serial a todo el 
pais. Paraguay es el unico pais del Mercosur donde las estaciones de 
televisi6n: Canal 9TV Cerro Coni, Red Privada de Televisi6n y el nue
vo canal instalado se encuentran centralizadas en Asuncion, 10 que 
indica que no cuenta con canales en las provincias del interior, donde 
se recibe, mediante repetidoras, la sefial de los canales capitalinos. 
Los tres canales son privados y dado su fin comercial, se financian 
con la venta de publicidad. 

Paraguay tiene 22 aparatos receptores por cada mil habitantes, el 
menor indice de la subregi6n, pues segun los registros de UNESCO el 
numero de aparatos receptores no supera los 90.000. 

Uruguay 

Prensa 

Uruguay cuenta con al menos 30 peri6dicos de circulaci6n diaria, 
nueve de los cuales se publican en Montevideo, la capital del pais. Se
gun los registros de CIESPAL, en 10 departamentos del interior se 
editan 18 peri6dicos diariarnente, sobresaliendo el de Salto con cua
tro diarios y el de Rocha con tres. Tambien existen dos diarios, en 
cada uno de los departamentos de Canelones, Maldonado, Paysandu 
y Soriano y uno en los de Florida, Lavalleja y Rivera. 

Entre los diarios uruguayos de circulaci6n nacional y que se edi
tan en la capital se ericuentran: El Pais, La Republica, Observador 
Economico, El Dia, La Hora, Lea, El Diario, La Manana y Ultimas No
ticias, Entre los diarios del interior, a excepci6n de El Telegrafo de 
Paysandu que circula en la regi6n noroeste y Acci6n de la ciudad de 
Mercedes que se difunde en el suroeste del pais, los dernas tienen co
bertura solo en la ciudad donde Sf' editan. 

Radiodifusion 

De acuerdo a los registros de CIESPAL, Uruguay cuenta con 162 
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ernisoras en funcionamiento regular y alrededor de 1 800.000 apara
tos receptores, 10 que significa que existen 589 receptores por cada mil 
habitantes. La concentracion de ernisoras se da en Montevideo, la ca
pital, donde estan instaladas el 27% del total nacional; el resto de ra
dios salen al aire desde los departamentos del interior, no obstante 
son cuatro de ellos los que tienen un mayor nurnero: Canelones y Co
lonia que tienen once, respectivamente, y Cerro Largo y Rocha que 
registran diez. 

En cuanto al regimen de propiedad, aunque la gran mayoria (86%) 
de emisoras son privadas y de caractercomercial, se registra un nu
mero considerable de radios que rnaneja el Estado uruguayo. Estas 
ernisoras pertenecen al Servicio Oficial de Difusion, Radio-television 
y Espectaculos (SODRE), organismo dependiente del Ministerio de 
Educacion y Cultura creado en 1929 al que se Ie adjudico como fina
lidad principalla "polifonia de programas cultura les e inforrnativos". 

De acuerdo al informe de coordinacion para el Inventario de me
dios realizado en Uruguay, elorganismo estatal tiene el cometido de 
"realizar y /0 contribuir a que se realicen espectaculos y audiciones 
de caracter artistico, cientifico, ilustrativo, informativo 0 ameno con 
fines de mejoramiento espiritual de los habitantes del pais. Cuenta 
con tres divisiones: Espectaculos, Radiodifusion y Television Nacio
nal" . 

Entre las emisoras uruguayas que tienen registros de cobertura na
donal y sus ondas se escuchan fuera del territorio se encuentran las 
privadas: "Radio Carve", "Radio El Expectador", "Radio Oriental" 
"Radio Rural", "Radio Mundo", "Radio Fenix", "La Radio" y" Liber
tad Sport", y las emisoras del sistema estatal SODRE: CX26, CX38 Y 
CX6; esta ultima tiene la mayor potencia de las rad ioemisoras del pais 
y su cobertura es internacional. 

Montevideo es actualmente la sede de la Asociacion lnteramerica
na de Radiodifusion que agrupa a todas las radioemisoras privadas 
de los paises latinoamericanos. 

Television 

De acuerdo con ellnventario de Medios de ClESPAL, Uruguay 
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cuenta con cuatro estaciones de television matrices instaladas en la 
capital y 23 que salen al airedesde los departamentos del interior. 

Al igual que sucede con la radio, la hegemonia de la television 
montevideana sobre el interior es notoria, pues el desarrollo de los ca
nales capitalinos es comparativamente mucho mayor que el alcanza
do por las estaciones radicadas en otros puntos del pals, que por 10 re
gular son pequenos canales de cobertura local. 

El sistema de television uruguaya obedece al mismo sistema de te
levision implantado para la radio; este esta basado en la propiedad 
privada y complementado con estaciones de caracter oficial. Para su 
funcionamiento las televisoras se remiten a los lineamentos principa
les establecidos por el Servicio Oficial de Difusion Radiotelevisiony 
Espectaculos (SODRE), que establece un sistema de propiedad mixto 
de la radio y la television. La gran mayoria de estaciones de television 
uruguayas se encuentra en manos de la empresa privada y,son deca
racter comercial , sin embargo el Estado mediante la red oficial, que 
tiene caracter educativo/ cultural, ha instalado repetidoras en varios 
lugares del pais permitiendo abarcar con su serial practicamente todo 
el territo rio nacional. La matriz principal del sistema de television ofi
cial es el Canal CXB5 SODRE que emite su programacion desde Mon
tevideo. Entre otros, integran el sistema SODRE los siguientes cana
les: 5, de Rivera; 5, de Mercedes; 6, de Paysandu: 11, de SaIto; 12, de 
Artigas; 2, de Maldonado; 13 de Tacuarembo: 3 de Durazno; 9 de 
Treinta y Tres; 6 de Rocha y, 2, de Paso de los Toros. Asi como CXN8, 
Canal 8 TV de Melo, CXB37 SODRE de Pavsandu y CXB37 SODRE de 
Punta del Este. 

El informe que Alejandro Lerena, encargado por CIESPA L de la 
coordinacion del Inventario de Medios en Uruguaysefiala que "Los 
ingresos de la radio y television uruguaya provienen exclusivamente 
de la venta de espacios publicitarios. Esta situacion favorece, obvia
mente, a los medics que cuentan con audiencias atractivas desde el 
punto de vista comercial. Las estaciones montevideanas controlan el 
mercado publicitario de la capital y, a traves de cadenas, captan 10 
fundamental de los recursos publicitarios destinados al publico del 
interior" 
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Con relaci6n al financiamiento de los canales oficiales seria la Lere
na: "La televisi6n oficial se financia mediante la venta de espacios pu
b licitar ios. EJ unico "privilegio" que 1£1 ley otorga a los medics de co
municacion estatales establece que los organismos publicos deben 
asignar el 20% de sus rubros publicitarios a la compra de espacios 
en la radio y la televisi6n oficiales. Sin embargo, debido a las caracte
risticas de la programaci6n, son rnuchas las dificultades de estos 
medios en el mercado publicitario. Estas dificultades impiden, a 
su vez, la producci6n 0 compra de programas "populares" que mejo
ren su audiencia", segun el Inventario de medics, editado por 
CIESPAL. 

No obstante, en la actual coyuntura de la integraci6n es probable 
que el panorama de los medios electr6nicos estatales hayan sufrido 
un cambio favorable con la introducci6n de programas propios y de 
corte mas en concordancia con los objetivos y responsabihdades cul
turales en beneficio de la poblaci6n. 

Comunicaci6n globalizada 

Nuevas Tecnologias
 

Hoy vivimos en la era de la informatica, de la cibernetica, de la co
municacion electr6nica y digital. Las actuales tecnoJogias de punta en 
las comunicaciones incluyen multiples elementos que hoy estan in
corporados en la vida cotidiana: TV pOl' cable, discos de video, tele
fax, telefonia celular, fibra optica, redes computacionales, redes sate
litales, informacion en tiempo real, medios interactivos, servicios 
multimedia, bases de datos instantaneas, realidad Virtual, etc. y, a tra
ves del Internet y por correo electr6nico, las distancias se han acorta
do de tal manera que podemos comunicarnos con cualquier usuario 
a traves del mundo en solo pocos minutes. 

El espacio geogrMico rnundial se ha transforrnado, gracias a las 
nuevas tecnologias, en la "aldea global" que seriala Mc Luhan, con 
una vision absolutarnente certera. Actualmente todo esta cerca: gra
cias al sistema satelital podemos asistir a un partido de futbol que se 
juega £11 otro lado del mundo, 0 a un enfrentamiento belico entre na
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ciones, al matrimonio de una estrella de cine, al deceso de personajes 
importantes que han hecho historia en el mundo, 0 contemplar al ins
tante los danos causados por un terremoto, e incluso, mirar cada vez 
mas de cerca los secretos del cosmos, 0, asistir a las nuevas conquis
tas espaciales en nuestro sistema solar. Via Internet tenemos acceso a 
bases de datos y una enorme cantidad de informacion sobre diferen
tes aspectos. 

El autor mexicano Echeverria habla de una nueva sociedad a la 
que denomina Telepolis. Telepolis es la ciudad a distancia, es otra co
sa que la nueva forma de interrelacion social que esta haciendose pre
sente desde hace algun tiempo, probablemente desde que Alexander 
Graham Bell invento el telefono en 1876 y dio origen al ciberespacio. 

No estarnos hablando solamente de una sociedad de la informa
cion sino que nos estarnos refirierido a esa moderna interaccion que 
ha permitido modifiear las diferentes manifestaciones y los diferentes 
productos de la comunidad contemponinea. Hoy se esta modificando 
la produccion, el comercio, el dinero, la escritura, la identidad perso
nal, el territorio, la memoria, la politica, la ciencia, la informacion y, 
por cierto, las cornunicaciones. Como dice el autor que nos inspira: 
"Sobretodo esta carnbiando la estructura economica y cultural del 
planeta". 

Una observacion importante, el simi! de Ciudad global responde a 
que la novedosa estructura es distinta del 0 de los conceptosnormal
mente utilizados de nacion 0 estado. Es decir, no se trata de una no
cion planetaria, ni un estado multinacional, sino de una estructura 
que pese a las distancias y a 10 etereo de su arnbiente es 10 mas pare
cido, en el mundo que conocemos y vivimos, a una ciudad mundial. 
En el caso de INTERNET la metafora es clara y se presenta con ele
mentos citadinos, urbanos, como vias, calles, bancos, depositos, etc. al 
punto de que muchos hablan de "pasear" por Internet, en lugar del 
ya usado termino de navegar. 

Citamos textualmente: "El nombre de "Telepolis' viene a marcar la 
oposici6n entre las formas clasicas de organizaci6n social (familias, 
etnias, pueblos, ciudades, naciones, estados, etc.) basadas en la terri
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torialidad, la vecindad y la proximidad entre los seres humanos, y la 
nueva ciudad, donde las interrelaciones hurnanas se producen a dis
tancia"." 

Para entender el problema recordemos a Newt Gingrich quien nos 
dice: "En la tercera ola los Toffler pasaron de la observacion ala crea
cion de un marco de predicciones. Situaron 1a revolucion de la infor
macion en una perspectiva historica comparandola con las otras dos 
grandes transformaciones, la revolucion agricola y la revolucion in
dustrial.'?" 

La nueva civilizacion en la que estamos ingresando se radica en 
Telepolis y el ya citado autor Echeverria nos describe el paisaje de es
ta nueva superurbe imagimindola asi: "Consideramos la superficie 
del planeta como boveda de la ciudad. Dicha boveda se apoya, a tra
ves de estratos y redes interactivamente imbricadas, en unos cimien
tos artificiales, que no estan acentados en la tierra, sino literalmente 
en el aire: son los grandes satelites de comunicaciones que enlazan a 
los demas satelites entre si. A partir de estos cimientos, y en Funcion 
de las orbitas respectivas, se llega a los satelites que emiten 0 captan 
sefiales digitalizadas: los hay militares, cientificos, econornicos, me
teorol6gicos 0 civiles en general. Dichos satelites envian sus senales a 
las grandes antenas parabolicas que compondrian un tercer estrato de 
la 'arquitectura' de Telepolis, Enviadas esas senales desde las parabo
licas a las grandes tones de comunicaciones 0 grandes servidores de 
las redes telematicas, estas las distribuyen por doquier, sea por hon
das hertzianas, mediante tendidos de cable optico 0 simplemente a 
traves de los hilos de cobre del telefono. Aqui esta el 'techo' (0 la ba
se, como se prefiera) de la ciudad global. Lo importante es que cuaL
quier ser hurnano, empresa 0 institucion, para actuar en Telepolis tie
ne que transmitir sus acciones a traves de todo ese entramado tecno
Iogico, y no fisicamente a traves del territorio. Telepolis no es una es
tructura territorial, sino reticular, no esta fundada sobre la tierra, sino 
sobre la tecnologia, y por ello es una estructura inestable, cuyos ci

92.	 ECHEVERRIA, Javier, Internet y el periodismo electr6nico, Barcelona, Espana, 1996. 
93.	 GINGRICH, NEWT: Pr61ogo a Gufa del ciudadano para el siglo XXI, en Alvin y Heidi 

Tattler: La creaci6n de una Nueva Civilizaci6n. La Polftica de la lercera ala Plaza & 
James Edilores, 1995, Barcelona, Espana, p. 15. 
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mientos y vias de cornunicacion iran cambiando en funcion de las in
novaciones tecnologicas.'?" 

De practicarnente todas partes del planeta, hombres y mujeres in
gresan a la ciudad global. Prenden sus cornputadores y se trasladan a 
un mundo gigante fisicamente cercano a su entorno y tecnicamente 
lejano, Los conceptos de cercanfa y distancia se han alterado notoria
mente. 

Para completar la imagen que queremos crear, recordemos que las 
nuevas tecnologias: informatica, audiovisuales, telecomunicaciones, 
realidad virtual son, en cierta forma, 10 que fueron las industrias cla
sicas, de cuya instalacion y poderio dependieron los crecimientos ur
banos y poblacionales que posibilitaron el disefio de las metropolis. 
Ahora bien, las fabricas atrajeron grandes capitales y grupos pobla
cionales que hoy son reorientados hacia los sistemas tecnologicos. 
Nueva cita del amigo Echeverria: "Asistimos a una nueva colonize
cion del planeta que tiende a organizar las interrelaciones humanas 
med iante redes y telas de arafia, y no mediante recintos espaciales do
tados de interior, frontera y exterior, como ha sucedido en las ciuda
des y en los estados que conocemos". 

La fuerza mayor de Telepolis esta en su capacidad para transfer
mar la vida dornestica, el quehacer diarioy las actividades que se rea
lizan en espacios cerrados a los cuales los convierte en espacios abier
tos cuyas puertas y ventanas - accesos - son aparatos tecnologicos. 
Tanto es as! que el telefono, el fax, la television, los ordenadores mul
timedia, expresan [a presencia de Ia ciudad electronica en el interior 
de nuestra casa. 

Desde hace pocos anos, las nuevas tecnologias ingresaron a Lati
noamerica y se adaptaron rapidamente a la vida social de los paises. 
Las tecnologias de punta han invadido el espectro informative ha
ciendo que la region ingrese al mundo de las comunicaciones globa
lizadas, a Telepolis - . Los pueblos rapidarnente se van adecuando a 
las nuevas tendencias y cada vez mas estan logrando que la region la

94 ECHEVERRIA, Javier. Documento citado 



tinoarnericana se encuentre informadadel acontecer diario de la vida 
del planeta. La televisi6n por cable y las redes satelitales; asi como la 
micro onda y la fibra 6ptica hacen que las noticias sean difundidas a 
todos los rincones del orbe. 

No obstante, no es la cantidad la que se debe analizar sino la cali
dad, es decir el contenido de la informaci6n que llegaa la poblacion 
de los paises y de esto hay mucho por examinar, por 10 que se dara 
un espacio especial al tema. 

Los rnedios en la integraciou 

La integraci6n considerada como la union de partes para formar 
un todo puede tener varias formas: cultural, econ6mica, cientifica, po
litica, fronteriza, fisica, etc. Cada una de elias requiere del concurso 
de especialistas que se dediquen a su estudio y como sefialaba Gui
llermo Canales en un Seminario organizado por el CEFIR "sus exi
gencias y desafios, los sectores en juego, los organismos que influyen, 
adquieren tal dimensi6n que exigen tanto a los medios de comunica
ci6n como a las autoridades politicas, papel preponderante" .95 

Frente al reto de un nuevo sistema econ6mico mundial que preten
de estructurarse con la integraci6n de los paises para formar merca
dos comunes, los medios masivos han impulsado una serie de cam
bios tanto dentro como fuera de sus fronteras, con el fin de adecuar
se rapidamente al nuevo modelo globalizante y responder de la me
jor manera al desafio. 

El interes de los medios de comunicaci6n por la integraci6n, enter
minos amplios, y por el proceso de MERCOSUR, en particular, pue
de medirse por su actitud orientada no solo a modernizar sus servi
cios, sino a la organizaci6n de grandes cadenas y redes de comunica
ci6n, mediante las cuales amplian el espectro noticioso con un traba
jo mancomunado para difundir la informaci6n mas alia de sus fron
teras. 

95.	 CANALES, Guillermo: La Integraci6n Regional y los medios de comunicaci6n: 
Implicaciones y desafios. Seminario. "La Integraci6n Regional y los Medios de 
Comunicaci6n". CEFIR, Montevideo, noviembre, 1995, pp. 131-136. 
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La Prensa diaria 

Los diarios mercosurianos han respondido a ese reto y si bien no 
se podria decir que estan integrados en su totalidad, su union volun
taria permite optimizer los recursos para dar a sus lectores la mas 
completa informaci6n del acontecer de los paises del bloque regional. 
El grupo de Diarios de America entre los que se encuentran: 0 Glo
bo, de Rio de Janeiro; El Pais, de Montevideo; La Nacion, de Buenos 
Aires; y Zero Hora, de Porto Alegre, todos ellos pertenecientes a los 
paises que integran el Mercosur, a mas de El Mercurio, de Santiago de 
Chile; El Tiempo, de Bogota; El Comercio, de Quito; El Nacional, de 
Caracas; El Comercio, de Lima; y Refonna, de Ciudad de Mexico, se 
han unido con la finalidad de" informar con responsabilidad, profun
didad, veracidad y oportunidad", asi como para"servir a sus lecto
res, apoyar la libertad de expresion, defender los valores que pertene
cen a nuestra tradicion y civilizacion, desarrollar nuestra cultura e in
tensificar el conocimiento de nuestra realidad"." 

Este grupo de diarios realiza una cooperacion conjunta desde ha
ce siete afios. Entre sus gestiones se pueden contar: la creaci6n de un 
sistema de comunicaci6n satelital propio, la utilizacion de tecnologia 
de vanguardia, el intercambio de informaciones y de experiencias de 
rnutuo beneficio para un manejo mas optimo de los diarios involucra
dos, la cobertura noticiosa simultanea, ademas de entrevistas, publi
caciones especializadas sobre temas economicos, etc. 

Por otro lado, el cambio en la estrategia de desarrollo mundial que 
tiende a la globalizaci6n de la economia, ha obligado tarnbien a la 
prensa esc rita a tratar temas economicos de la region con mayor pro
fundidad, no solo por el hecho de su vigencia, sino por la cantidad de 
informacion generada por la empresa privada inmersa en una nueva 
dinarnica. 

La necesidad de contar con informacion complete, rapida y confia
ble llevo a la conforrnacion de una Red de Periodicos Economicos de 
America Latina, iniciativa que fue auspiciada por el Sistema Econo

96.	 AMENGUAL, Hector Oscar: Realidad de los Medios en el MERCOSUR, Seminario 
"Comunicacion para la Integraci6n". Universidad Cat61ica del Uruguay, UNESCO, 
FESUR, Montevideo, 1995. 
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mico Latinoamericano, SELA y la UNESCO. Es asi que surge otro 
grupo de periodicos con el fin de intercarnbiar d iariamente las infer
maciones mas relevantes sobre economia y negocios de la region, dar 
apoyo a los corresponsales y enviados especiales de otros diarios, or
ganizar cursos de perfeccionamiento, vender publicidad en los pro
yectos conjuntos, posibilitar tanto el analisis de las experiencias de los 
paises miembros sobre cuestiones similares, asi como la evolucion de 
determinadas reformas estructurales en estos paises; realizer suple
mentos comunes, como aquellos ya publicados sobre el Grupo Andi
no y sobre el Mercosur que editados en portugues y en espariol circu
Ian con los periodicos miembros de la red de Argentina, Bolivia, Chi
le, Colombia, Espana, Paraguay, Peru, Uruguay y Venezuela. Estos 
son, entre otros, los servicios que ofrece Ja Red para los profesionales 
que tienen que ver con los negocios en la region. 

Once son los periodicos que actualmente conforman la red; entre 
ellos se cuentan tres del MERCOSUR: El Cronista, de Buenos Aires; 
El Observador, de Montevideo, Uruguay; y Gazeta Mercantil, de Sao 
Paulo, Brasil. Los restantes son: Econo mia Hoy, de Caracas, Venezue
la; El Diario, de Santiago de Chile; Gestion. de Lima, Peru; La Repu
blica, de Santafe de Bogota, Colombia; Prensa Libre, de Ciudad de 
Guatemala; Hoy, de Quito, Ecuador; a mas del diario Expansion, de 
Madrid, Espana; y La Razon de La Paz, Bolivia. 

La demanda de informacion economica ha provocado tambien un 
cambio en el flujo de noticias generado por las agencias internaciona
les. El tratamiento de problemas econornicos actualmente ocupa un 
lugar predominante en los despachos de prensa que envian a los di
ferentes paises, lugar que antes era dedicado con mayor enfasis a te
mas negativos de la sociedad como el narcotrafico y el terrorismo. 

Sobre el tema exclusivo del MERCOSUR, el diario La Gazeta Mer
cantil de Sao Paulo, publica un suplemento en dos idiomas que ac
tualmente circula con los principales diarios de los cuatro paises e in
clusive con uno de los diarios chilenos. 

Tarnbien los diarios del interior de los paises se han unido para 
trabajar conjuntamente. Tal el caso por ejemplo de "La Voz del Inte
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rior" de la provincia de Cordoba en Argentina que tiene intercambio 
informativo con periodicos que se publican en ciudades de los cuatro 
paises. "La Voz del Interior" ha ingresado al mundo del multimedia 
ya traves de "Intervoz" realiza la edicion digital via Internet de noti
cias e informacion detallada sobre tematicas exdusivas acerca de ne
gocios, deportes, turismo de [a provincia v otros temas de interes de 
sus lectores en los cinco continentes. 

La tele-radtodifusion 

Los primeros pasos que demuestran la voluntad integracionista de 
los medics electronicos en la region data de hace casi cinco decades, 
pues fue en 1948 cuando la Asociacion lnterarnericana de Radiodifu
sion aprobo el documento denominado "Bases de legislacion unifor
me para la radiodifusion americana", cuyos postulados sobre dere
chos, obligaciones y posibilidades de desarrollo de la radiodifusion 
privada son hasta hoy consultados como documento doctrinario. por 
parte de organizaciones especializadas en todoel mundo." 

En 1967 se da un intento de integracion de radioemisoras entre los 
paises que hoy conforman el MERCOSUR al iniciarse reuniones con
juntas entre representantes de Argentina, Brasil y Uruguay, con el fin 
de coordinar la asignacion de frecuencias de estaciones AM, FM Y te
levision. A esta iniciativa se une Paraguay en 1989. Esta experiencia 
de integracion se fundamento, juridicamente, en el convenio interna
cional de telecomunicaciones de Nairobi (1982), en el cual se previo 
"Ia organizacion de conferencias, arreglos y organizaciones regiona
les, para resolver problemas de telecomunicaciones que puedan ser 
tratados en un plano regional"." 

Trece afios despues y, dentro del marco de ALADl, se firmo un 
primer acuerdo de alcance parcial relativo a la asignacion y uso de las 
estaciones generadoras y repetidoras de television, como cornple
mento a las reuniones cuatripartitas que se venian dando anterior

97.	 AMENGUAL, Hector Oscar: Realidad de los Medios en el MERCOSUR, Seminario 
"Oomunicacion para la Integraci6n", Universidad Catolica del Uruguay, UNESCO, 
FESUR, Montevideo, 1995. 

98.	 AMENGUAL, Obra citada, 
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mente, luego de que las administraciones de los cuatro paises habian 
iniciado un regimen de intercambio, coordinaci6n y consulta. En este 
nuevo acuerdo se establecian zonas de coordinaci6n 0 areas geografi 
cas dentro de las cuales sus signatarios se obIigaban a condicionar la 
instalaci6n y operacion de servicios de radiodifusi6n a las disposicio
nes en el convenidas. Dentro de los terminos del acuerdo se incluyen 
criterios de proteccionistas para regular el uso compartido de canales 
entre los paises, asi como para la clasificacion de estaciones y otros 
detalles practices del funcionamiento conjunlo y para la soluci6n de 
controversias. 

Es importante destacar que muchos de estos intentos de integra
cion tuvieron como marco exclusivo a la empresa privada que ha ve
nido realizando este tipo de convenios aun antes de que el actual pro
ceso de integraci6n surefia estuviera en marcha. 

Los progresos actuales en materia de radio y televisi6n para los 
cuatro paises ha estado acompanada estrechamente con el progreso 
de la comunicaci6n via satelite y la experiencia especialmente de Bra
sil en el campo del uso de satelites dornesticos a traves de los proyec
tos Brasilsat de Embratel. El ultimo satelite brasileno "Brasilsat b-3", 
Y el "Nahuel", lanzado por Argentina con cobertura en estos dos pai
ses, a mas de Paraguay y Uruguay, contribuiran para que las cornu
nicaciones entre los cuatro paises del MERCOSUR sean mas conti 
nuas e integradas, a la vez que se convertiran en los vehiculos que ge
neren un mejor conocimiento entre ellos, divulgando sus costumbres, 
y valores culturales, apoyando al sistema educative y, entre otras me
tas, informando sobre los logros y fracases de un proceso que preten
de unir a los paises en un esfuerzo conjunto por salir adelante y con
seguir un lugar destacado en el actual reto de la economia mundial. 

En cuanto a la television, si bien no se han formado redes de inter
cambio informative que puedan llamarse ta les, el contacto via sateli 
te para la transmision de programas, especialmente noticiosos, contri 
buye a que los cuatro paises surenos se encuentren inforrnados sobre 
el acontecer diario de cada uno de ellos. 

La television, a partir del tarnano y fuerza de Brasil y sus redes 0 
Globo y RBS ha logrado unificar, hasta cierto punto, las programacio
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nes de los diferentes parses, con excepcion de aquellos espacios desti
nados a produccion nacional de informativos, espectaculos y algun ti
po de programacion local. La importancia y alcance de estos dos gi
gantes de la comunicacion audiovisual 10explica Paulo de Tarso Ri
cordi, periodista y experto brasilefio al expresar: "La RBS, la Red Bra
sil Sur de comunicacion, que es el segundo grupo mas grande de co
municacion de Brasil, como grupo economico, no como audiencia, 
porque ellos son repetidores de la Red 0 Globo en television, tiene 
desde hace varios afios, un subdirector comercial que reside en Bue
nos Aires y ya implantaron la sucursal en Buenos Aires y son propie
tarios total 0 asociados, con una emisora de radio en Montevideo, una 
en Asuncion, una en Buenos Aires y una en Santiago". La idea es for
mar una red de radio y television e inclusive producir informacion de 
los cuatro paises. Comenta que los propietarios de estos medios "es
tan absolutamente listos para empezar la red, estan esperando solo la 
cuestion de legislacion, Desde hace dos anos estan absolutarnente lis
tos y ya hubo expenmentos de esto para un noticiero diario de la re
gion'", pero hasta ahora solo hacen intercambio de informacion.. 

Sin embargo, actualmente la Red 0 Globo no opera directamente 
en la region sur del pais, pero envia sus producciones, especialmente 
telenovelas sin problemas, "todo 10 dernas 10 hace por medio de la 
RBS. Es una division del mercado, asf RBS tiene derecho hasta la pro
vincia de Santa Catalina, mientras que, de Parana hacia el norte de 
Brasil es Red 0 GJobo. Son muy eficientes, pero acaban con la compe
tencia interne". SegUn informaciones directas del Director del Conse
jo de Adruinistracion de la RBS al entrevistado Pablo de Tarso Riccor
di, solo estan "esperando cambios en la legislacion para entonces po
der empezar a trabajar y que, haste ahora, todo 10que hacen es el in
tercambio de informacion". Sin embargo, Riccordi consideraque "no 
ha existido un intento de transforrnar estas emisoras en una red y por 
esta red de emisoras y un periodico que tiene condiciones de existir 
como diario, yo no yeo como un proyecto de integracion. sino como 
un proyecto empresarial de la familia que es Ia propietaria". 

Riccordi considera que los medios aun no se han implicado a ple
nitud en el proceso de integracion, pues de cualquier modo la red que 
intenta formar la Red 0 Globo, junto con la RSB, es una red particu
lar. 

279 



A pesat de estas apreciaciones, en 10 que concierne a la radiodifu
si6n se considera que se ha dado tarnbien un paso adelante en la in
tegraci6n con la formacion de la "Red del Cono Sur", cuyos objetivos 
son los rnismos de la television, contribuir a un conocimiento recipro
co, que sera basico para la consolidaci6n del proceso emprendido por 
los paises del sur de America. . 

Actualmente la Red esta constituida por cinco importantes emiso
ras de cada uno de sus paises: Mitre de Buenos Aires, Gaucha de Por
to Alegre, Nanduti de Asuncion, Carve de Montevideo y Cooperati
va de Santiago de Chile. El contaeto entre estas radioemisoras se rea
liza via red satelital, 10 que contribuye a una mejor emision y allogro 
del intercambio informative, periodistico, a la complementacion co
mercial y ala cooperaci6n tecnica que fue el objetivo inmediato de su 
creacion, La Red de Comunicaciones del Cono Sur tiene abierta una 
pagina Web en el Internet en la que se encuentran no solamente estas 
radioemisoras, sino los diarios principales y las estaciones de televi
sion, especialmente de Argentina. 

La Red del Cono Sur se propone contribuir a un mejor conocinuen
to reciproco entre los paises latinoamericanos integrados actualmen
te en el MERCOSUR, divulgando sus valores culturales, prornovien
do su educacion, ya que"cuanto mejor nos conozcamos mas probabi
lidades tendremos de integrarnos eficazmente y de manera perdura
ble y beneficiosa para nuestros pueblos'?". Asimismo, se espera que 
esta red se amplie con el ingreso de otras muchas radios, 0 que se pro
duzca la creaci6n de otras redes que contribuyan a la integraci6n y 
que trabajen en conjunto para ellogro de una programaci6n inforrna
tiva, cultural y educativa para los paises que conforman el mercado 
cornun del sur. 

La Red de Radioemisoras se form6 en 1993, habiendo logrado que 
la radio sea el medio pionero de la integraci6n. Durante dos anos la 
direccion generalla detent6 "Radio Carve" de Montevideo; reciente
mente hubo cambio de directiva habiendo recaido esta en "Radio Mi
tre" de Buenos Aires". 

99. Red Cono Sur, pagina Website, Internet, octubre, 1997. 
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Hasta fines de 1996 el resultado de esta gran cadena de importan
tes ernisoras era discutible, pues para unos es verdaderarnente positi
va, mientras que para otros, como el Director Propietario de Radio 
Nanduti, solo se trata de un intento mas bien fallido, ante la falta de 
interes del publico por programaciones de caracter integracionista. 
Segun el paraguayo Humberto Rubim, entrevistado por CIESPAL, es
te holding denorninado RED DEL CONO SUR no funciona como se 
penso, pues ;'no se ha podido lograr que una radio me envie un infer
me, ni que yo envie un informe a alguna radio y todo eso por falta de 
apoyo econornico de las grandes empresas a estos procesos y de for
macion en el publico que demanda otra clase de programacion mas 
comercial y globalizada. Esta idea del propietario de Radio Nanduti 
del Paraguay, se complementa en la consideracion de que no existe 
un verdadero proceso hacia la integracion, en esa union de radios, 
porque en la practice se dedican a 1a transmision de noticias solo en 
casos muy espectaculares, tales como: un gran accidente, un golpe de 
estado, etc. 

Dentro de los intentos de integracion de los medios han surgido 
tarnbien otras propuestas para elaborar un informative del Co no Sur, 
en conjunto con radioemisoras de los cuatro paises para ser difundi
do a diferentes horas en cada pais. EI noticiero " Agenda Ahora" que 
fue propuesto en la reunion de periodistas de Porto Alegre en 1991 
para la Red del Cono Sur, consistia en integrar un informative que se 
transmitiria en las radioemisoras. inclusive de frontera, pero Iamen
tablernente la idea no se concreto. 

Hoy en did este sistema integrado funciona ocasionalmente, cuan
do hay una gran noticia de caracterinternacional, segUn sefiala en su 
entrevista Gloria Rubim, "una bornba enun centro cornercial 0 en uria 
Embajada, como paso en Buenos Aires; un problema d~ conmocion 
poHtica como el de Paraguay hace poco, entonces eso es noticia inter
nacional y cada emisora se sirve de la informacion que le dan las otras 
ernisoras de la cadena". La entrevistada continua: "Por otro lado, ca
da cierto tiempo se reunen una serie de elementos de MERCOSUR, 
no solo economicos, tambien de 10 que podriamos decir culturales, 0 

de artistas en intercambio, pero ello interesa solo a una elite, es a un 
grupo privilegiado. La semana del tango, 0 la semana de Brasil, por 
ejemplo." 
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Aun cuando no se ha concretado la propuesta de un noticiero con
junto, seria deseable que sea retomada por los comunicadores de la 
radio dentro de las decisiones que tomen con respecto a la integraci6n 
de los medios del MERCOSUR en el futuro, 10 que demandaria el 
concurso tanto de los propietarios de las emisoras como de quienes fi
nancian las programaciones. 

Asimismo, se han hecho serios esfuerzos para unir las programa
ciones de pequenas emisoras radiales de caracter popular, general
mente de las zonas de frontera. 

En consecuencia, existen ya cadenas radiales, con convenios y 
compromisos, pero aun su efectividad esta en proceso, pero el ade
lanto es cada vez mayor. 

Por su parte, los gobiemos de los paises del MERCOSUR a traves 
de las Secretaries de Comunicaci6n han establecido acuerdos para el 
intercambio de noticias. En septiembre de 1996 Argentina y Brasil fir
maron un convenio para trabajar mancomunadamente entre los me
dios de comunicaci6n oficiales de los dos Estados. Se considera que 
Uruguay y Paraguay entraran a formar parte de este acuerdo en el 
corto plazo, pues se han realizado conversaciones formales can estos 
dos paises, las que estan bastante adelantadas 

A traves de varias reuniones en Rio de Janeiro y Buenos Aires, los 
representantes de los cuatro paises estudiaron una serie de iniciativas 
de intercambio de noticias con la intenci6n de que el gobiemo propor
cione una mejor informacion ala ciudadania respecto al MERCOSUR 
Mario Zanocchi, Director de Informacion de la Presidencia de la Re
publica del Uruguay comenta al respecto en la entrevista que Ie hicie
ra CIESPAL: "hay un buen prop6sito para hacer esfuerzos para que 
en la poblaci6n de los distintos paises haya mas conciencia de la per
tenencia a una sociedad regional, a la afiliaci6n a una sociedad regio
nal, eso es el esfuerzo que se esta haciendo, se estan dando los prime
ros pasos para ello". Sefialo tambien que"el tema de comurucacion 
podria ser objeto en un futuro de un organo especializado dentro de 
la organizaci6n del MERCOSUR en la cual participemos todos; pien
so que estos son los primeros sintomas de una preocupaci6n oficial de 
los paises, los primeros pasos de los paises del MERCOSUR por ini
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ciar una comunicacion mas amplia, iniciar un esfuerzo de comunica
ci6n regional". 

Tambien se han realizado otras reuniones con caracter bilateral, 
llegando a acuerdos puntuales sobre diversos temas de informacion 
entre los paises. Por ejemplo, Paraguay ha conversado sobre los te
mas de informacion de frontera con sus vecinos, "luego se tratan en 
forma conjunta pues 10 que se pretende es de articular la informacion, 
los programas, y de establecer proyectos conjuntos. Es decir estamos 
ya haciendo un esfuerzo conjunto para lograr una mejoria y una inte
graci6n en el area de la informacion pu blica". sefia 16 un entrevistado 
en ese pais.. 

Por otro lado, tambien los profesionales de la comunicacion han 
dado pasos en la busqueda de agremiacion compartida. Las organize
ciones de periodistas y comunicadores sociales, cualesquiera que sea 
su estatus juridico, han buscado formulas de acercamiento a sus cole
gas de los demas paises. De acuerdo can las entrevistas realizadas no 
solo existe una conciencia respecto de la necesidad de actuar manco
rnunadamente y de adoptar posiciones similares frente al tema de la 
integraci6n, sino que ya existe el planteamiento de lograr mejores ni
veJes de formacion profesional, trabajando en uni6n entre los cuatro 
paises. 

En esta linea de acercamiento hay varios indicadores: el Sindicato 
de Periodistas de Paraguay, que no tiene una ley deejercicio profesio
nal obligatorio, ha intentado reunirse con los organismos de los pai
ses vecinos. Los congresos de los sindicatos de periodistas de Uru
guay y Brasil- concretamente los de Rio Grande do SuI, Curitiba y Pa
rami - siempre han contado can personas que trabajan en esta direc
ci6n y han invitado a sus colegas a reuniones que tienen como norte 
encontrar formulas de trabajo conjunto. Al Congreso Brasilefio de los 
Periodistas asistieron delegaciones de todo el Continente y, como 
consta en otro capitulo de este estudio, en INTERCOM, el MERCO
SUR es uno de los ternas de estudio y analisis. 

Las diversas reuniones internacionales de comunicadores han es
tablecido parametres para definir ese intento de conocer cada vez 
mas sabre el tema y buscar Ia rnanera de mantenerse inforrnados y 
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formar parte de esla integrecidn para, desdr- su optica profesionaL 
coadyuvar al exito del proceso, ya sea como perrod istas de medics, en 
catedras universitarias 0 en otros frentes donde Ia comurucacion es 
necesaria. Asi podemos mencionar. entre otras el XIX Congreso de 
INTERCOM, cuyo terna fue "Politicas Regionales de Cornurucacion: 
los desafios del MERCOSUR". celebrado en Londrina del 4 al 7 de 
septiembre de 1996,0 el Semina rio "Los rnedios de comurucacion y el 
Mercosur" organizado por el Consejo de Relaciones Internacional, 
CARl, en Buenos Aires; los seminarios sobre el mismo terna organi
zados por el CEFIR en Montevideo, en Santiago de Chile y ultima
mente en Asuncion, entre los eventos que se tiene conocimiento. 

Tarnbien las agencias internacionales de noticias se interesan por 
el terna y estan presentes no solo en la cobertura informative de; los 
acontecimientos en torno a las negociaciones delMERCOSUR, sino 
en las diversas reuniones que se realizan en relacion con la cornunica
cion y la integracion en los diferentes paises. 

Al respecto fue entrevistado el representante de la IPS para Ame
rica Latina con' sede en Montevideo, Laureano Rodriguez Larreta, 
quien considera que los medios de cornurucacion deberian tener un 
espacio para el tema "s no solo eso, sino que deben pensar muchas de 
las informaciones y analisis con una dimension integracionista". Por 
su entrevista conocimos que la agencia Irs tiene un area de preferen
cia para el tema de integracion, nosolo de MERCOSUR, sino de otros 
procesos de integracion latinoamericanos. Cada semana los corres
ponsales producen deterrninada serie de articulos referidos por ejern
plo, al Pacto Andino, a Centroarnerica 0 al MERCOSUR. Es una com
pilacion de articulosque se emite por medios electronicos los dias. sa
bados mediante elBoletin de la Integracion. La mision se.hace a los 
clientes de la Agencia, quienes vendensu informacion a los medios 
de comunicacion. Tambien producen un boletin diario "que es un re
paso de 10 que los diarios del Mercosur publican. Es una sintesisde 
los articulos relacionados con el Mercosur en los cuatro paises. Cons
tituye una especie de revista de prensa que contiene titulos e intro
ducciones, entradillas de los tenias de los diferentes articulos tratados 
en cadapais" 

Existen algunos medios de comunicacion que si han dedicado es
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pecial interes al proceso integracronista, ejemplo de ello es "La Gace
ta Mercantil" publicada en Brasil y que tiene corresponsalia en los 
otros paises del MERCOSU R, editada en espafiol y portugues que 
contribuye de manera especial al proceso de integracion, abriendo es
pacios en sus pagtnes para abordar el terna, publicando documentos 
al respecto y tarubien con la incitativa de crear un Semanario dedica
do exclusivamente al MERCOSUR. 

Por otro lado. ante los problemas de los grandes medics, existen 
otros espacios de comunicacion que si bien no estan suficientemente 
fuertes como para signifiear un cambio real, si aportan en forma defi
nitiva al proceso. Alii tenemos el movimiento de las radios coruuruta
rias, que buscan sus leyes para legitunizarse y que ya 10 ban conse
guido en Paraguay y Chile, aunque tengan rnuchas y graves Iimita
ciones. Estas ernisoras y su presencia a nivel internacional pueden 
significar un ejemplo de integracion, C01110 10 sucedido con el deno
minado Grupo de los 8 que es un espacio muy importante para la in
tegraci6n pensando en terminos de America Latina. Siglliendo este 
ejemplo, al interior de MERCOSUR se estan dando pasos validos, co
mo nos cuenta Atilio Hartman a] ser entrevistado: "Incluso aqu i, en 
Brasil, vamos a realizar un gran Festival de Cornurucacion Cristiana, 
donde se unen todas las.organizaciones mas alla de 10 cristiano. Va a 
ser un festival como fue alla en Quito, un festival con exposiciones, 
etc. y debe ser para noviembre del proximo ano y a nivel nacional, 
donde se unen todas las instituciones, las ONGs, etc., todos van a par
ticipar. Sera un encuentro que. puede reunir dos 0 tres.mil personas a 
10 largo decuatro dias. Esa es la idea. Esos espacios yo los yeo muy 
importantes." '( 

A pesar de 10 dicho, no se puede negar que todos los sectores coin
ciden en que debe existir una politica de comunicacion y que, mas 
aun se han comenzado a dar pasos en ese sentido. Es asf que si bien 
no se encuentran planes establecidos, disefiados y en ejecucion, sin 
embargo se estan dando pasos apropiados para lograrlo, como es el 
establecimiento de oficinas, al mas alto nivel, encargados de la infor
macion. En el caso paraguayo ya se ha estructurado una oficina ane
xa a la Presidencia de la Republica que teoricamente pretende pro
porcionar informacion oficial completa. En los otro raises existen of i
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cinas similares ya sea en los Ministerios de lntegracion, 0 de Relacio
nes Exteriores, las cuales son secretarias 0 direcciones que ya se han 
reunido, en varias ocasiones, y que pueden dar origen a los plantea
mientos oficiales sobre comunicacion e informacion. 

Por otro lado, a partir de los origenes historicos de esta parte del 
continente, se han desarrollado culturas que comparten formas y va
lores por 10que no ha sido dificil el inicio de acciones de caracter co
municacional mas alia de los ya estudiados grandes medios. La co
municacion popular es un elemento presente en las relaciones de los 
pueblos y ciudades de frontera que permite un cierto conocimiento 
entre vecinos. 

A proposito de ello, el catedratico argentino Daniel Prieto sefiala: 
"En el campo social hubo y hay siernpre situaciones culturales dentro 
de las cuales se desarrollan procesos de comunicacion multiples, 
complejos, riquisimos. Lo cultural fue siempre irreductible a esque
mas y a conceptos vacios, Y la trama intima de 10 cultural es la vida 
cotidiana, los modos de hacer, de percibir, de sonar, de esperar que 
van compartiendo dia a dia los diferentes grupos sociales, Es en ese 
inmenso, complejo, riquisimo ambito, donde se juega la orientacion 
de una sociedad, y no en la simple oferta de los medios. Quede claro 
que no estoy descartando la influencia de estos ultimos, Quede claro 
tarnbien que no estoy presentando una cultural radicalmente otra, un 
tipo de relacion exterior al sistema vigente. Sefialo simplemente que 
la cultura dominante no es, ni 10fue nunca, toda la cultura, porque es
ta se expresa en 10 cotidiano, y 10cotidiano fue siempre un proceso no 
un producto", 100 

100.	 PRIETO CASTILLO, Daniel: Comunicaci6n y cultura. De los productos a los procesos, 
CIESPAL. Quito, jun. 1986. 
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CAPITULO DECIMa SEGUNDO 

EL PAPEL DE LOS MEDIaS DE COMUNICACION 

Actualrnente, los medios de comunicacion constituyen eI pilar que 
sustenta la opinion pu blica de la vida de los paises. A ellos correspon
de un papel multiple que incluye acetones de informer, irnpulsar, 
guiar. aplaudir y criticar a las instituciones y personas que tienen la 
responsabilidad de adrninistrar determinados recursos y dirigtr a 
grupos humanos, incluyendo a los propios estados, Los procesos que 
conllevan el desenvolvimiento de la vida de los paises y que afectan 
e influyen en las sociedades tienen diferente ambito de accion: nacio
nales, internaciona les, locales, etc. y son de d iversa indole: econorni
cos, politicos, sociales, cultu rales, deportivos, etc. Todos ellos deben 
ser objeto de atencion de los medics, que no solo estan encargados de 
transrnitir la informacion sino que son los encargados de realizer los 
analisis y cuestionamientos que posibiliten el conocimiento ciudada
no sobre los aspectos positives y negatives, las consecuencias y efec
tos de cada uno de los hechos y procesos. 

Pero para el curnplimiento de esos postulados, en el caso de 
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MERC05UR, se hace necesario reviser la otra cara de la moneda y 
preguntarnos leual es la realidad de los medics de cornunicacion? 
lEstan cumpliendo a cabalidad su papel de formadores de opinion 
publica sobre un suceso tan importante para los paises del MERCO
SUR, como es la integraciori? Estos son aspectos que deben ser anali
zados, entre otros, para poder detectar el impacto de los medios en la 
sociedad que estarnos estudiando. 

5i se analiza estadisticamente la presencia de los medios de cornu
riicacion como, por ejemplo, los datos que encontramos en el cuadro 
que consta anteriorrnente, las respuestas a las preguntas formuladas 
podrian no ser muy certeras y se podria caer en el engafio del prome
dio estadistico que induce a pensar en que la realidad es muy opti
mista y, sin embargo, el continente y par cierto la region del MERCO
SUR afrontan problemas culturales y de desarrollo que afectan a la 
verdad de los rnedios y procesos de comunicacion, asi como a su irn
pacta y areas de influencia. 

En 10 que hace a la prensa escrita se debe notar que esta tiene un 
horizonte preferentemente urbano y, masaun, sin penetracion en los 
estratos bajos y margine les de la sociedad. No se debe olvidar que en 
mayor 0 menor grado aun existen indices de analfabetismoo sernia
nalfabetismo (analfabetismo funcional) que afectan ala lecturabilidad 
de los diarios y revistas. A esto se suma el origen oral de nuestras cul
turas nativas que rechazan, en alguna medida, 10 escrito e impreso. 
Otro factor limitante es la presencia de lenguas vernaculasen contra
diccion con las pubhcaciones que por 10 general estan hechas en cas
tellano 0 portugues. 

Un aspecto adicional que incide en la contraccion del impacto de 
los medios impresos es e] contenido de los mismos que esta orienta
do hacia problemas urbanos, empresariales, internacionales, cientffi
cos, deportivos y descuida el tratamiento de la problematica de los 
sectores rurales - de alta importancia en la region - y los tenias de ca
racter social inmediatos a las grandes masas. Por cierto, el costa de los 
ejemplares tarnbien significa un obstaculo para la adquisicion de pe
riodicos y revistas por parte de aquellos que se sinian en los niveles 
de salarios minimos 0 de economia informal. 
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En el caso de la radio y la television, especialmente en esta ultima, 
la falta de electrificacion es un aspecto tecruco que pone barreras pa
ra su utilizacion en zonas mal servidas 0 carentes de energia. Natu
ralmente la programaci6n es otro aspecto, ya que si se rige por el ana
lisis por los ratings de sintonia se podra ver que los progra11las de ma
yor exito no son precisamente los de caracter informative, educative 
o cultural. 

Por su parte, la comunicacion denominada alternative. cultural, 
horizontal, alterativa 0 popular, tan recurrida en los ultimos anos, re
sulta insuficiente para crear una clara concieneia en temas que Ie re
sultan sofisticados como el de la integraci6n, 0 para mantener campa
fias sostenidas sobre estos aspectos. 

Por su parte, la comunicaei6n producida con nuevas tecnologias. 
pese a la fascinaei6n existente, aun no es ocupada por amplios secto
res de la poblaci6n y aun, entre quienes consumen estos medios se vi
ve una etapa deacondicionamiento y ternor, ya que como se ha dicho: 
" ... partimos del supuesto de que somos la generaci6n fina l de una 
vieja civilizacion y la primera generacion de otra nueva, y de que gran 
parte de nuestra confusion, angustia y desorientacion personales he
ne su origen directo en el eonflicto que - dentro de nosotros yen el se
no de nuestras instituciones politieas - existe entre la civilizacion mo
ribunda de la segunda ola y la civilizacion naciente de la tereera ola, 
que pugna, tonante, por oeupar su puesto". 101 

La adaptaei6n y buen uso de la nuevacomunicacion no resulta fa
cil, ya que 10 inestable del mundo eambiante en razon de los sueesi
vos avances, haee que nos resulte dificil el proceso de adopcion, "Lo 
mas grave es que la transformaei6n tecnol6giea y eomunieaeional se 
rige por una suerte de ley del aeeleramiento historico que rompe to
das las previsiones intelectuales. Muchos milenios de predominio de 
la tecnologia del lenguaje oral, unos pocos de escritura, apenas cinco 
siglos de imprenta, uno de electr6niea, y ya estamos ad portas de la 
Galaxia Bit"102 advierte Rafael Roneagliolo, y tiene raz6n. 

101. TOFLER. Alvin y Heidi: LA CREACION DE UNA NUEVACIVILIZACION, La polftica de 
la tercera ala, Plaza s James, Barcelona, Espana, 1995, p. 24. 

102. RONCAGLIOLO, Rafael: LA POLITICA DE LA GALAXIA BIT. en Difliogos,	 No 41. 
marzo 1995, Lima, Peru, p. 55 
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En consecuencia esun indicador importante el nurnero de medios 
de toda clase que conviven en el MERCOSUR y en general en el con
tinente, asi como su porcentaje en relacion con la poblacion, pero otra 
es la realidad del aprovechamiento de esos medics para lograr el de
sarrollo de los pueblos. Las limitaciones son aun grandes y no es po
sible cambiar la realidad en poco tiempo. 

Es asi que a pesar de los esfuerzos que de manera relevante se en
cuentran haciendo los medics de cornurucacion colectiva para ade
cuarse a la modernizacion y para arnpliar sus ambitos de cobertura, 
pareceria no existir todavia una consistencia en la informacion con 
respecto a los temas basicos del futuro inmediato, entre otros a los 
procesos de integracion. 

Mas alia de las contracciones y problemas antes expuestos, se tie
ne que analizar la situacion actual del binomio cornunicacion integra
cion y resulta valido hacerlo en base a las opiniones que sobre esta 
realidad tienen las diversas personalidades que fueron consultadas 
para esta investigacion. Hay que aclarar que la opinion no es unani
me y mas bien pareceria que se pueden considerar dos grupos clara
mente definidos: aquellos que opinan que los medics estan curnplien
do con su papel y apoyando decididarnente y con eficacia la integra
cion; y aquellos que critican la actitud asumida por el sistema cornu
nicativo. 

En este segundo aspecto, hay quienes como Any Gonzalez, perio
dista radial paraguaya, afirrnan que no hay una estrategia de cornu
nicacion y de educacion a la ciudadarua en general, en 10 que hace a 
este proceso. Varias opiniones coinciden en que a pesar de gue existe 
informacion sobre el MERCOSUR, esta no esta Ilegando a la pobla
cion de una manera clara, a fin de gue pueda ser entendida y Iornen
te el interes de la sociedad civil. Para Jorge Lavopa, del CARl, "Ia po
blacion en general no esta suficienternente inforrnada y no es gue no 
haya informacion - dice - sino gue hay mala informacion. No es que 
no esta enterada de la informacion del MERCOSUR, porgue ya cono
cen la marca MERCOSUR - ya que podemos decir que MERCOSUR 
es una suerte de marca, podemos afirmar que sornos del MERCOSU R 
-. Lo que la poblacion no tiene es mayor informacion y la va adqu i
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riendo en la medida que se van presentando las posibilidades, tanto 
ventajas como desventajas, sobre que es MERCOSUR, en que consis
teo Por 10 que el papel que deberian jugar los medios es esencial para 
llevar la informacion en 11'1 forma mas didactica posible a toda 11'1 ciu
dadania, no solamente a aquellos que tienen niveles de educacion que 
les permite entenderlo leyendo los diarios, debe ser incluso de un ca
racter, de un nivel de llegada mas directa, como puede ser por pelicu
las, videos, es decir, por medios de otro tipo". 

De las respuestas obtenidas se puede deducir que los medios de 
comunicacion se han encontrado sumamente limitados en este accio
nar. Reiterarnos, no es que no exista informacion, 10 que sucede es que 
esta generalmente se encuentra fraccionada 0, aun mas, orientada a la 
defensa de intereses particulares. Las razones para 11'1 situacion pue
den ser multiples y entre elias tenemos que el esquema y sus autori
dades no son, ni producen noticias, segun 11'1 opinion de los comuni
cadores sociales. EI esquema de MERCOSUR, sus organos directivos, 
sus voceros se limitan, la mayoria de las veces, a enviar boletines de 
prensa sobre hechos consumados; a exponer los resultados, de acuer
do a un procesamiento interesado, de tal 0 cual reunion; a emitir do
curnentos tecnicos y diplomaticos utilizando una terminologia enten
d ible unicarnente por el conjunto de "iniciados" que participa del 
proceso. 

Entre los entrevistados hay quienes reconocen que el MERCOSUR 
es un ejemplo de voluntad politica internacional puesta al servicio de 
ta sociedad, pero que, sinembargo, los funcionarios, los burocratas, 
no han comprendido esta realidad en toda su dimension y por ello no 
han patrocinado le transmisi6n al publico de los cr iterios y de los he
chos que 10 definen. 

Segun opinion coincidente con los criterios anteriores, el catedrati
co Barcelo, insiste en que "el problema es que la informacion sola
mente se remite a confcrencias de prensa que dan los politicos, 0 so
bre encuentros que se generan en los demas paises donde nuestros 
periodistas van y realizan la cobertura, pero solarnente atienden un 
aspecto del proceso de integracion, que es el proceso econornico y 
quizas el politico; asi como los problemas y las dificultades que tiene 
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un pais can orro para ceder tal () cual cosa; Ia funcion del Canciller y 
el grupo de tecnicos, los problemas que pueden surgir entre nuestros 
presidentes, etc., pero con eso la gente puede no sentir que esta infer
mada, que esta enterada de un proceso de negociacicn politico; pue
de no tener mucha idea delalcance que van a significar esto en elfu
turo para enos". 

Algunos entrevistados que cornparten esta posicion se basan en 
las encuestas, las rnismas que dejan en claro que la gente no tiene COIl

ciencia de 10que esta pasando, 0 siente que estan jugando a las espal
das de ella ya que no se han hecho buenas carnpanas informativas y 
consideran que los medios de. cornunicacion tal vez no cumplan la 
Funcion que deben cumplir. Asimismo, estas personas consultadas 
manifiestan que a muchos medics no les in teresa hacer una cobertu
ra total por 10que la informacion sobre el terna esta dirigidaa empre
sarios, que tienen otros criterios sobre ese tipo de informacion y no 
para el publico total. 

Desde el otro punto de vista, en opinion de varios periodistas, la 
cobertura informative del MERCOSU Res buena y existe en todos los 
paises, aunque en diferente medida. Asi,por ejemplo, Ricardo Peira
no, Director del diario "E! Observador Econornico", de Montevideo, 
Uruguay y otros comunicadores de ese Estado, opinan que en todos 
los paises existe informacion sobre el MERCOSUR, al menos en Ar
gentina, Brasily Uruguay, aunque piensan que en Paraguay es don
de Iainformacion no es muy amplia. Adicionalmente considera que 
los medics de su pais, Uruguay, son los que han dado J11ayor cober
tura. Hay que tomar en cuenta que la informacion se ha difundido de 
acuerdo .a como se han ido dando las negociaciones que, como se co
noce se han referido casi con exclusividad a ternas economicos: .union 
aduanera, regimen de aranceles y otros similares, los cuales no son 
fiuy faciles de ser entendidos y asimiladospor la generalidad, sino 
unicamente por aquel segmento poblacional de personas especializa
das en esos asuntos, 

Por otro lado se debe enfatizarenque estos temas son tratados con 
un lenguaje sofisticado y a veces poco comprensible incluso para 
quienes deben difundir la informacion. Por ello coinciden varios en
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trevistados en que no existe un lenguaje cornun de mtegracion )'cl que 
el knguaje oficial es tecnocratico, Ileno de referencias a documentos, 
siglas, cantidades, datos relatives, etc., que no son asimilados m Ie in
teresan al pueblo. A esto debe anad irse que no se tratan los problemas 
de interes popular en forma directa, clara, simple, com partida, sino 
que los temas se afrontan desde los particulares puntos de vista de los 
distintos intereses. EI periodista lsmael Grau da una opinion que re
sume claramente 10 expuesto: "si el debate de MERCOSUR se centra
liza en aspectos economicos.w el tenia economico se 10 pone en un pe
destal y no se 10 acerca a la gente con un leuguaje accesible, entonces. 
finalmente, esta se desinteresa, aunque todos los dias sufra por el 
MERCOSUR, en los superrnercados, por ejernplo". 

nEI proceso de integracion del MERCOSUR es so laruente para una 
elite que esta inmersa en 10 que hace a la integracion", comenta la pe
riodista Any Gonzalez, asegurando que esto se debe a que "se tiene 
la idea de que el proceso de mtegracion es solamente economico y ese 
es un grave error que se tiene que tratar de revertir a traves de politi
cas de parte del gobierno hacia la ciudadania, educandola, y dando a 
conocer que es realmente el MERCOSUR, para que fue creado y que 
hace este proceso de integracion, por 10 que esimportante recalcar 
que no hay una estrategia de comunicacion, de educacion a la ciuda
dania en general, en 10 que se refiere al proceso". 

Para el periodista Francisco Jose Papini, de Argentina, "el proceso 
de integracion del MERCOSUR tiene un desarrollo sostenido. pero 
hay algunas cosas que todavia no se han alcanzado, como ser el cono
cimiento que sobre esta integracion regional tiene Ia gente, el trato 
que se Ie ha dado en los d istintos niveles del Gobierno 'y, fundarnen
talrnente, 10 que Ie interesa aCI ESPAL, es la falta de una comunica
cion con permanenciade 10 que es el MERCOSUR ylo que va a" sig
nificar en el futuro." .." 

En el Brasil, asimismo, resumiendo algunas opinionesque coinci
den con el criterio anterior, seconsidera que los sectores de la C<;>I11U

nicacion deben dar el espacio que merece al MERCOSUR yt porcier
to, no solo en cuanto a 10 comercial, 0 a 10 estrictamente econornico, 
sino que se debe abrir una brecha para que seincorporen otros secto
res, para ocuparse de otros tenias como son los sociales 0 los cultura
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los para hacer fuerza y contribuir desde Los medics de comunicaci6n 
a Lograr una autentica aperture y compromise con La integraci6n. 

En opiniones de los brasilefios entrevistados los medios de comu
nicacion, las grandes cadenas radiales, la television, la prensa y las re
vistas, hablan de integraci6n y hablan del MERCOSUR, pero no 10 
promueven; "mas aun informan unicamente de los problemas y ja
mas de los exitos: el precio del arroz, el precio del vino, el precio de 
otros productos que afectan en terminos de competencia; esa situa
cion es muy grave porque informan de 10 negativo y no de las posibi
lidades; es decir ponen enfasis en 10 mas duro y negativo del proceso 
y, en ocasiones, desinforrnan". Los entrevistados afirrnan que esto se 
debe a que probablemente la propiedad de los medios coincide con 
las inversiones en las areas mas afectadas por la competencia y, en 
consecuencia, no hay imparcialidad en los medios. 

En cuanto a la informaci6n que se difunde en los medios de cornu
nicaci6n sobre el MERCOSUR en concreto, no todos los entrevistados 
estan de acuerdo, pues como antes aseveramos, para algunos si exis
te y con bastante amplitud, mientras que para otros es casi inexisten
teo En efecto, en el Uruguay, si bien hay cierta coincidencia con los 
planteamientos de los anteriores entrevistados, se considera que es el 
pais en donde la preocupaci6n por el tema MERCOSUR es mayor, co
mo 10 sostiene Tomas Fridman, entrevistado en las oficinas de la 
Union Europea: "Particularmente en el Uruguay creemos que se esta 
haciendo un buen trabajo, si uno 10 pudiera tornar en relaci6n a otros 
raises, quizas es eJ pais donde el MERCOSU R tiene mayor visibilidad 
a la opinion publica porque es un pais pequeii.o, porque es un pais 
donde funciona la Secretaria Administrative del MERCOSUR y por
que es un pais donde la prensa Ie ha otorgado un destaque importan
te y donde los empresarios estan preocupados". 

Otros entrevistados concuerdan con esas afirmaciones a] senalar 
que la poblacion uruguaya, en cornparacion a la de sus coparticipes 
en el MERCOSUR esta mejor inforrnada del proceso de integraci6n, 
por ello maneja un poco mas el tema que en los otros paises del blo
que regional. Sin embargo el estar inforrnada no hace que tenga una 
mayor participaci6n en el proceso, como senala Leonardo Luzzy, 

294 



"Creo que en la poblacion, no es que no 10 sienta porque no esta in
forrnada, sino porque rea lmente no estan llegando los resultados eco
nornicos a sus bolsillos, nadie dice me va bien porque estarnos inte
grados con el norte de Brasil; nos esta yendo bien 0 mal por otras 
cuestiones, pero nadie 10atribuye a eso y hay que tener en cuenta que 
las principales ventas al exterior del Uruguay son a la region, pew la 
gente no 10 percibe directamente". 

Se puede anadir que, en general, en ese pais hay gran interes por 
informarse de los acontecimientos nacionales e internacionales en ra
zon de sus niveles culturales y de la presencia como sede de organis
mos internacionales. Aqui se encuentra que la poblacion es inforrna
da por todos los medios, y que en cuanto a radio y television los in
formativos tienen picos altos de audiencia 10 que contribuye a difun
dir los aspectos relatives al MERCOSUR. 

Con referencia a la informacion que se difunde en los med ios, y de 
acuerdo a la opinion de algw10s entrevistados hay que anotar tam
bien que tanto de parte de los gobiernos como de los medios de co
municacion ha existido cierta desconexion en los esfuerzos y han si
do los empresariosquienes han marcado las pautas de la informa
cion, de acuerdoa sus intereses, que no son los mismos en cada uno 
de los paises. Por ejemplo, Atilio Martinez considera que "el Gobier
no paraguayo esta en omisi6n en muchas cosas y los medics de co
municacion tampoco contribuyen en abrirle los ojos al Gobierno". 
"Yo creo que el Cobierno tiene que hacer un plan especial de infor
macion al publico, para que el publico comprenda cual es, realmente, 
el alcance y los objetivos de esta comunidad regional". 

Otras opiniones dan cuenta de que a pesar de que todos los me
dios de comunicacion, las grandes cadenas radiales, la television la 
prensa y las revistas, hablan de integraci6n y hablan del MERCOSUR, 
no se puede decir que 10 estan promoviendo. Asi los periodistas bra
sileros consultados ponen enfasis en que hay una tendencia a resaltar 
10que tiene que ver con algunos intereses parciales, especialrnente de 
caracter economico. pero no existe una labor coincidente y arnplia de 
promover el MERCOSUR, como un fenomeno social, cultural y poli
tico que necesariamente afectara a las formas de vida cotidianas de la 
poblacion. Para el sector periodistico el tema de la integracion es uno 
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mas entre muchos a los que pueden hacer referencia los medios de co
municacion y si no es prioritario para la poblacion se pierde entre 
otros hechos cotidianos que si generan interes, 

SegUn Hamilton Almeida, editor de La Cazzeta Mercantil "hay 
falta de informacion sobre el MERCOSUR en los medias porque el 
MERCOSUR no es muy popular como tema y salvo cuando ocurre un 
conflicto mas serio la prensa abre sus pagines, la television difunde y 
entonces ahi Iogra despertar una opinion mayor en la gente. Salvo eso 
no hay informacion, porque ocurren muchas cosas, reuniones casi 
permanentes de los subgrupos, entonces mucha gente no se entera, 
salvo ese publico muy especializado, mas vinculado a empresas, eco
nornistas, abogados, vinculados al terna y que tiene interes en acorn
pafiarlos" . 

Asimismo, el varias veces citado Leonardo l.uzzy. de Radio El Es
pectador de Uruguay piensa que los medics si han dado importancia 
al proceso integracionista, "tanto en centimetros en la prensa escrita 
como en minutes y segundos en la radio y en la television para que la 
gente este informada, pero no es un tema muy atractivo cornopudie
ra ser el de la politica nacional donde existen tenias mas u rticantes 
que se prestan para abrir el espacio para que la poblacion participe". 
En cuanto al MERCOSUR, "10 que se hace mas que nada es informer 
de los distintos pormenores que va llevando este proceso de integra
cion, en lineas generales, para que Ia poblacion tenga conocimienro. 
pero no es un tema de atraccion popular como para darle una parti 
cipacion a la ciudadania y que esta opine, critique, de su respaldo, 0 

manifieste las distintas visiones que puedan haber sobre ello, simple
mente, de eso no participa directamente, pero insisto, es un tema, que 
en una opinion personal, no tiene un atractivo popular como para que 
la gente opine, porque si bien la gente esta inforrnada tampoco tiene 
tantos elementos como para dar su vision clara, su optica muy cabal 
del asunto muy profunda del tema". 

Es coincidente el criterio de que por parte del Estado 0 de los or
ganismos de integracion existe poca informacion 0 no se da informa
cion oportuna a los periodistas "v somos nosotros, apunta Hugo Ve
ra y Aragon, quienes tenemos que hacer, que buscar, que crear la no
ticia". Tambien manifiesta "podria afirrnar que en forma arnplia el 
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periodismo debe enfrentar serias limitaciones, una de las cuales es el 
lenguaje absolutarnente tecnico con que se da la informacion oficial, 
que no puede ser transmitida en esa forma al gran publico". 

Desde el sector gubernamental, la opinion del legislador Atilio 
Martinez, tarnbien coincide en las afirmaciones anteriores y manifies
ta "Yo creo que el Gobierno tiene que hacer un plan especial de infor
macion al publico, para que el publico comprenda cual es, real mente, 
el alcance y los objetivos de esta comunidad regional. EI Gobierno no 
10 hace todavia. hasta este memento. Lo hace dentro del ambito de su 
relacionamiento con el exterior, pero no en su relacionamiento con la 
gente del pais. "Yo como conocedor de mi pueblo diria que todo pro
yecto, toda propuesta, tiene que tener un lenguaje acorde a 10 que el 
pueblo mismo pueda digerir en cuanto a conceptos. En ese sentido 
deberia ser un plan especial de comurucacion disenado de tal suerte 
que el pueblo entienda ellenguaje con el que se dirigen los mensajes 
ala gente. Se Ie habla ala gente con terrninos tecnicos que para el pue
blo son aridos y simplemente la gente deja de escuchar la radio, 0 de
ja de leer el period ico, se desentiende del terna". 

Jorge Lavopa sostiene que uno de los deficits que hay en el MER
COSUR es el de los medics y de los Estados que no hacen nada para 
Ilevar la informacion. Por una parte, los medics noprivilegian esta.in
forrnacion y, por otra, los estados adoptan una posturade 'dejar ha
cer, dejar pasar', evadiendo la responsabilidad que tienen cada uno 
de los cuatro estados de Ilevar la informacion a toda su poblacion y 
de influir en quienes estan conflictuados haciendo patentes las venta
jas del procesos y del MERCOSUR. Manifiesta Lavopa que" deberia 
existir 0 propiciar una instancia de difusion gubernamental de los 
cuatro paises, del MERCOSUR mismo, ya que parece que no estan d i
fundiendo, 0 por 10 menos no se esta haciendo como un programa. 
Los cuatro paises, los cuatro estados, los cuatro gobiernos, para ser 
mas exactos, ya que gastan rnillones en tantas cosas, podrian prepa
rar un programa de difusion de MERCOSURque Begue hasta el mas 
humilde de los habitantes dandoles el conocimiento de 10 que es el 
MERCOSUR, para que sirve, cuales son sus implicaciones, etc.. Y un 
programa, como hacen todos los paises para vender sus paquetes tu
risticos, para venderlo al mundo, que tendria otra caracteristica". 
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La contribuci6n de los medios 

Aunque ya hemos expuesto los aspectos generales consideramos 
necesario ampliar el terna, por 10 que exponemos los resultados de la 
indagacion hecha acerca de la contribucion que deberian dar los me
dios para mejorar Ia participacion ciudadana y a este respecto se 
transcriben algunas de las opiniones de los entrevistados. 

EI periodista argentino Christian Mira expresa: "Creo que los me
dios deben contribuir informando, pero no inventando .0 agrandan
do, inventando temas 0 forzando las cosas por 10 que, habria que no 
limitar la informacion solo al terna del MERCOSUR, a las cumbres 
presidenciales, a la imagen, a las fotos de los presidentes saludando
se, sino que habria que hacerla mas amplia y, si se quiere participati 
va". 

Redondeando esta idea hubo opiniones ace rca de que la informa
cion debe ser un camino de ida de vuelta, es decir que si el interes.es 
limitado por parte de los empresar ios, 0 del publico, los medios no 
pueden forzar la situacion y hablar sobre el tema aunque en algunos 
casos puede ser un apoyo importante para instalarlo en el contexto 
ciudadano y para abrir el debate contribuyendo a la creaciori de una 
consciencia cercaria a la integracion, 10cual da a los medics de cornu
nicacion un papel protagonico al aportar con informacion sobre todos 
los aspectos que atarien al MERCOSUR y auspiciar fa creacion de una 
tendencia de pensamiento. Para lograr esto seria necesar io, que los 
editores y propietarios se hagan cargo de la importancia y asurnan la 
responsabilidad de tornar la iniciativa de generar otro tipo de polit i
cas inforrnativas y de comunicacion. 

En base a esa responsabilidad autoirnpuesta los medics de cornu
nicacion deberian divulgar mas sobre 10 que es el MERCOSUR y su 
significado, asi como 10 que afecta a los ciudadanos, ya que el proce
so toea a todos y esta presente en la cotidianidad, mas alla de que las 
personas esten enteradas 0 no. EI hecho es que el MERCOSUR ya es
til afectando las forrnas de vida de los ciudadanos: hay mas cornercio 
- el coruercio Brasil-Argentina, por ejern plo, se multiplico por cinco 0 

seis veces enestos d110S -, hay mas interrelaciones, mas rnovimiento 
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de personas, mas actividad cornpartida, y en consecuencia se crea 
mas necesidad de informacion. Frente a este desafio es conocido que 
los medios en las fases de negociacion encuentran muy dificil obtener 
materiales y noticias ante la reserva de los funcionarios, que se satis
facen con un final informe oficial de 10 sucedido. 

Para el analista politico Esmeraldo Neto un factor preponderante 
es la masificacion de la buena informacion respecto del MERCOSUR. 
"Es necesario que los medios difundan informacion de buena calidad 
y que la mantengan, porque venden diarios, periodicos y mantienen 
noticias que les interesa, pero es necesario que haya una masificacion 
de la noticia para que nosotros podamos, a partir de eso aprovechar 
mejor de 10que MERCOSUR nos ofrece" . 

Es preocupacion de varios entrevistados el hecho de que los me
dios se remitan en su informacion solo a resaltar ciertos aspectos que 
si bien pueden tener un interes momentaneo, no tienen significacion 
para el desarrollo de los paises. En este sentido hacen una interesan
te reflexion en el sentido de que las noticias a las cuales los periodis
tas tienen acceso mas frecuentemente estan centradas en las activida
des diferentes de los aspectos integradonistas y privilegian temas co
mo el deportivo y aun el de caracter sensacionalista, como e] caso Ma
radona, por ejemplo. Obviamente que esas son noticias que no tienen 
importancia especial, no tienen trascendencia y pueden servir apenas 
como parte de un cierto folclorismo que de alguna manera marca una 
caracteristica de un pueblo pero que carece de la esencia de ese pue
blo. 

Los temas que deberian estar presentes en los procesos de cornu
nicaci6n son otros como 10 dice Neto al ejemplariza esta posicion re
cordando que hay un problema muy serio en zona fronteriza de los 
paises del MERCOSUR en cuanto ala cuestion ambiental que no esta 
siendo tratada con seriedad. "No importa aqui que los Estados Uni
dos sugieran que Brasil quiere atentar contra la Amazonia - porque 
solo este momento los Estados Unidos se interesan por la Amazonia
, pero el Brasil necesita discutir, MERCOSUR necesita colocar la cues
tion ambiental como una cuestion importante". 
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En cuanto a Paraguay, pOl' Las opiniones de varios entrevistados, 
se conoce que el pueblo ha tenido poco conocimiento sobre La integra
cion del MERCOSUR porque en la practice los medics no contribuye
ron, en su debido memento, a aclarar bien a la opinion publica. "Co
mo forrnadores de la opinion publica, los medics de comunicacion 
debieron haber sido los que informaban a ese pueblo sin forrnacion, 
sefiala Atilio Martinez -, porque esevidente que nuestro pueblo hate
nido muy poca preparacion, Generalmente nuestra gente es poco co
nocedora de estos temas, especialmente la del sector popular, y no 
dispusimos de una prensa adecuada a este efecto", conciuye enfati 
zando que "Ia prensa no ha contribuido en este proceso, al punto que 
yo creo que no ha aportado para crear una cultura de la integracion". 

Sin embargo, la opinion de los periodistas difiere respecto de esta 
apreciaci6n. Por ejemplo, la reportera Any Gonzalez manifiesta que el 
periodismo ha hecho y esta haciendo todo 10 que puedeen 10 que ha
ce a la creacion de opinion en cuanto al MERCOSUR, como 10 pueden 
atestiguar, ya que inciuso se han desarrollado grandes coberturas en 
todo 10 que se refiere al proceso de integracion sefialando, entre otras 
cosas, que el proceso de integraci6n no essolamente economico, sino 
que es social, es laboral. Esta periodista y otros consultados critican el 
hecho de que falta voluntad politica de parte del gobierno para hacer 
conocer a la ciudadania, en un proceso de educacion, todo 10 referen
te al esquema que ya viven los cuatro paises mercosurefios. Recono
cen que tambien el periodismo, especialmente los grandes medios de 
comunicaci6n, se rnanejan en forma comercial lo que induce a dar en 
este proceso de integracion un in teres marcadamente economico. 

Recalca la periodista entrevistada que "el periodismo esta hacien
do 10 que puede en 10 que hace a la creacion de opinion en cuanto a 
MERCOSUR. POI' ejernplo, cuando se sabe muchas veces que tenemos 
una invasion, por decirlo asi, a traves de nuestras fronteras, de los 
brasilefios que vienen y se instalan en nuestras tierras que tienen 
grandes cultivos; 0 cuando los argentinos ingresan aca y se integran 
al proceso laboral, frente a esas situaciones se hacen todo tipo de tra
bajo periodistico. Hay una intenci6n, porque se han hecho esfuerzos 
serios cuando se han realizado reuniones de integracion del MERCO
SUR, incluso tanto el Sind icato de Periodistas de Paraguay, como la 
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propia Central de Trabajadores, las propias organizaciones, han soli
citado que se creen comisiones especiales en este tema de la cornuru
cacion". 

"En Uruguay - como ya se ha dicho - hay buena informacion ya 
que probablemente es el pais que mas importancia ha dado al proce
so, quizas por ser pais mas pequeno junto con Paraguay, y por ser el 
unico que esta inmerso en el proceso con todas sus provincias Ie im
porta mucho mas el tema de integracion", afirrna el periodista Daniel 
Gianelli y compara la situacion con la de Argentina y Brasil que son 
paises grandes donde "el MERCOSUR no les cambia la vida de la for
ma que cambia para los uruguayos y paraguayos, pues ellos tienen 
grandes empresas con las que hay que competir. Hay una perspecti
va diferente y segun conozco, en general, hasta hace dos anos en Bra
sil habia muy poca informacion del MERCOSUR, 10 mismo que en 
Argentina, pues viendo los medios argentinos y brasilenos y compa
rando con los que tenemos aca, 10 estamos adjudicando mayor espa
cio, es decir que se puede afirrnar que en el Uruguay hay muyarnplia 
cobertura" . 

Esta apreciacion es ampliada por el experto en comunicacion. Ma
rio Kaplun, quien coincide en que" desde el punto de vista de la in
formacion, los medios de comunicacion uruguayos Ie dan mucho mas 
relieve a MERCOSUR que los medios de comunicacion argentinos y 
sobre todo los brasilefios. Para Uruguay, el MERCOSUR tiene un pe
so economico que no tiene para Brasil y en consecuencia de eso, estoy 
seguro, que si se hace una comparacion de la presencia del tema 
MERCOSUR en los medios de comunicacion uruguayos y en los me
dios de los otros paises socios, los medios de cornunicacion urugua
yos van a aparecer como que Ie dan mucho mas importancia al 
MERCOSUR, en materia de informacion economica. Pero en otros as
pectos la situacion de Uruguay es especialmente preocupante, ya que 
el principal medio de penetracion cultural es la television y la televi
sion uruguaya esta colonizada, en primer lugar por Ia Argentina y en 
segundo lugar por Brasil". 

Luego de revisar las opiniones, positivas y negativas, sobre la par
ticipacion de la sociedad civil en la integracion de los paises del sur 
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de America Latina y la falta de informacion existente, no solo de par
te de los medios de comunicacion, sino de otras instancias, vale la pe
na presentar, una vez mas, los criterios de Francisco Papini quien ana
liza las razones por las que, en su opinion, no se haya dado una infor
macion mas amplia a la dudadania."Yo pienso que el proceso recien 
comienza, no es una cosa que tenga muchos afios, para que uno pue
da decir que estamos mal, 0 para considerar que con tanto tiernpo se 
pudo haber hecho mejor. Eso no seria correcto pues estamos en las 
primeras etapas del proceso y los politicos se han dedicado a tratar de 
alcanzar los objetivos iniciales de este proyecto y en ese afande con
seguir esas metas, no han pensado en darle al pueblo toda la informa
cion que hace falta, creo que esto es una circunstancia que no nos pue
de alarmar". 

En este analisis objetivo y desapasionado, el periodista argentino 
que estamos consultando, afiade que" si bien el conocer sobre el pro
ceso es parte de que se participe, sin embargo todavia no se ha encon
trado la formula para lograrlo, pues nadie hasta ahora penso como 
trasrnitirnos esto, como 10 ensenamos, como hacemos que ·Ia gente 
participe. EI problema no es de la comunicacion por la comunicacion 
misma, sino de encontrar como lograr que Ia comunicacion influya en 
la participacion de la gente. Entonces 10 que hay que lograr es que la 
gente participe, se comprometa con el proceso de integraci6n y para 
eso hay que inforrnarla, hay que darle todo aqueUo que sea necesario 
para que se interese, participe y apoye esta iniciativa. Este proceso es 
algo que haavanzado, ya esta en marcha, no puede retroceder y. ade
mas, en una regi6n que muy pocos pensaron que se podia dar, como 
son nuestros paises, porque en el fondo los latinoamericanos somos 
un poco individualistas, de modo que haberse dado, estar funcionan
do como 10 esta haciendo, es un hecho muy importante, 10 que hay 
que hacer ahora es lograr que la gente se integre y participe", 

Con esto se puede conduir que los medics de comunicacion tienen 
que cumplir un papel protagoruco en el proceso de integraci6n que 
viven los paises surenos, pues son parte sustantiva para que la pobla
ci6n de los cuatro Estados pueda participar desde sus diferentes acti 
vidades en el nuevo sistema creado como respuesta al mundo globa'
lizante que vivimos. Para que la inserci6n consciente en eJ proceso se 
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de es necesario que exista informacion, buena informacion, referente 
a los pasos que se van dando en las diversas instancias que compo
nen el MERCOSUR: politicas, economicas, culturales, sociales, etc.. El 
conocimiento que obtenga la poblacion redundara en interes de los 
diversos grupos sociales para tomar parte aetiva en el proceso que de
be ir consolidandose tarnbien con su participacion, 

Y en esto los rnedios pueden cumplir un rol muy importante pues 
como sefiala Ismael Grau: "el vender la informacion va a generar in
teres; al generar interes va a movilizar; y al movilizar la gente va a re
damar su derecho a participar. Los sectores de la comunicacion de
ben dar el espacio que merece al MERCOSUR no solo a los aspectos 
comerciales 0 a 10 estrictamente economico. Es necesario abrir una 
brecha para que se incorporen otros sectores, hacer fuerza desde los 
medios de comunicacion y alIi puede estar el origen de una apertura 
a la integracion" .. 

Por otro lado, tambien se ve la necesidad de que los organismos 
gubernamentales encargados de llevar adelante el proceso de integra
cion del MERCOSUR comprendan la importancia de la comunicacion 
para que exista una mayor preocupacion por hacer llegar la informa
cion util y relevante a la poblacion con mayor claridad y apertura. Es 
indispensable sugerir una mayor vinculacion con los medios y proce
sos de comunicacion que son los que tienen el deber y la posibilidad 
de difundir los conceptos, los hechos y las consecuencias y, en conse
cuencia, de formar en la opinion publica un criterio acertado sobre el 
esquema en que estan embarcados los cuatro Estados, mas aun tra
tandose de un esquema que puede ser el inicio para la futura union 
latinoamericana. 

Las respuestas a estas inquietudes, en 10referente a la informacion 
de los medios y al poco conocimiento de la ciudadania frente al pro
ceso, tal vez se puedan encontrar en el ernpeno que estan poniendo 
varios organismos, en cada uno de los paises, para juntar a represen
tantes de la prensa escrita, la radio y la television, con el objeto de re
flexionar sobre el tema MERCOSUR y sobre su papel para la consoli
dacion del proceso de integracion, asi como para establecer compro
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misos para apoyar la actividad periodistica de los medics y los profe
sionales que cumplen la mision de representar a la opinion publica. 

Carencias en el campo de la comunicaci6n 

Luego del analisis anterior, surge otro interrogante ya que si exis
te informacion en los medics y si estes se preocupan de que el tema 
integracionista tenga una buena cobertura, lpor que la poblacion no 
esta siendo bien informada? Como respuesta a este cuestionamiento 
se encuentra que uno de los problemas que se detectaron en la inves
tigacion y que coinciden con los resultados del Seminario rea lizado 
por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARl, 
realizado en Buenos Aires en octubre de 1996, es que la informacion 
no esta siendo bien difundida por los medios de comunicacion, 10 que 
se debe, en buena parte, a una falta de especializacion de los periodis
tas para tratar un tema que de por si es bastante complejo. Aqui se en
cuentra la principal carencia y el meollo del problema. 

Algunos profesionales y, especialmente, quienes tienen a su cargo 
la direccion de los medics, defienden su posicion al manifestar que el 
periodismo hace todo 10 que puede para llegar a la poblacion con una 
amplia cobertura de noticias sobre el MERCOsUR, pero, sin embargo 
muchas veces el problema esta localizado en los gobiernos que no 
dan la informacion necesaria, 0 10 hacen de un modo demasiado tee
nico, por 10 que al ser revertida a la ciudadania no llega con claridad 
a la gran masa para que pueda ser bien interpretada. 

Varios de los entrevistados en los cuatro paises coinciden en que 
la informacion difundida en los medios muchas veces no refleja 10 
que en verdad esta sucediendo, puesto que"no siempre interpretan 
bien las decisiones tomadas en las mesas de negociaciones" yque es
to se debe, principalmente, a un desconocimiento del tema que se orr

gina en una falta de capacitaci6n sobre el proceso. Asimismo, es ne
cesario recalcar que "Ios problemas surgen por falta tanto de informa
cion como de formacion de las personas que trabajan en los medics". 
La informacion oficial, como ya se ha reiterado, suele ser tecnocrati 
ca, destinada a grupos comprometidos y especializados y, por tanto, 
incomprensible para la mayoria del publico que desconoce la reali 
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dad. En esta situacion tarnbien estan involucrados los periodistas que 
no tienen la posibilidad de especializarse en la ternatica econornica 0 

en los aspectos integracionistas. Como sefialan los entrevistados es 
necesario "un conocimiento que perrnita una ace ion de enserianza al 
pueblo, de educacion y de culturizacion para que ese pueblo pueda. 
real mente, digerir y descifrar que es 10 que se Ie dice, porque si se vie
rie con una exposicion tecnica que el pueblo no comprende, entonces 
pasa desapercibido un acontecimiento tan importante como es la in
tegracion del MERCOSUR". 

Al respecto hay algo mas, sumamente importante: es necesario 
distinguir entre la informacion de los medios sobre la situacion de ca
da pais frente al proceso integracionista y aquella que se refiere a to
do el bloque regional. Otro de los problemas que se vislumbra en la 
informacion que dan los medios sobre el proceso de integracion, es 
que existe desconocimiento, por parte de los periodistas, sobre la rea
lidad de cada uno de los otros paises diferentes al suyo. Al informar 
sobre 10que acontece en el otro pais, 10 hacen desde un punto de vis
ta sesgado por su propio entorno, sin tomar en cuenta que la inciden
cia que tiene el MERCOSUR, en cada uno de elIos, puede ser y de he
cho es diferente, porque diferente es su desenvolvimiento socio-eco
nornico y politico. 

Ratificando este criterio Jorge Castro, analista politico de reconoci
do prestigio en Argentina y Director Adjunto del diario El Cronista, 
expreso en su intervencion en el Seminario del CARl: "los medios de 
comunicacion enfocan el proceso de integracion, exclusivamente, a 
partir de la perspectiva nacional, 10 que significa que procuran desen
trafiar 10que sucede en los paises que participan en el proceso de in
tegracion no de acuerdo a su historia, a sus condiciones, a su cultura, 
sino a partir de la propia perspective, a partir de la vision estricta
mente nacional" . 

"Hay, en definitiva, un problema cultural en los medios de comu
nicacion para entender a los otros", manifiesta Castro y ariade que: 
"En los modelos culturales coexisten la falta de informacion, la falta 
de conocimiento, la falta de profesionalidad, y todo eso existe en 

305 



igual escala, pero el problema cultural consiste en que se juzga al otro 
sobre la base de la experiencia propia y no de acuerdo a su historia, 
su cultura, su sistema politico, su contexte". 

El resultado de esta situacion es un desface en los medios de co
municacion con respecto a la realidad social, politica y economica de 
los paises que conforman el bloque regional, que por Iogica, tambien 
se manifiesta en la opinion publica. Al realizar encuestas, por ejemplo 
en Argentina, sobre la situaci6n de Brasil, dice el ya nombrado Jorge 
Castro, que la opinion publica tiende a pensar 10 mismo que piensan 
los medios de comunicacion y se pronuncia en el sentido de que" el 
colapso brasilefio se acerca": y, sin embargo, no cae en cuenta que al 
mismo tiempo, son 2.200 las empresas argentinas que estan en Brasil 
asociadas a empresas de ese pais, en acciones realizadas por su cuen
ta y que sin esperar la aceion del gobierno, es decir, que se mueven 
por espontaneidad y por propia iniciativa, 10 que significa que "Si 
creyeran 10 que dicen creer, si actuaran (los empresarios) en base a los 
diariosque roman en cuenta y los medios de comunicacion que escu
chen, no estarian en Brasil asociadas empresas brasilenas en empren
dimientos de largo plazo, de caracter irreversible, que indican una 
confianza profunda en el proceso de integracion". 

Como este, muchos asuntos son tratados en los medics tornando 
en cuenta el particular marco de referencia del propio pais, sin tener 
en corisideracion que la situacion politica y socio-economica difiere 
en cada uno de ellos y debe ser interpretada a la luz de su propio con
texto. Es asi que cuando se interpreta al Brasil con ojos argentinos el 
diagnostico es diferente del que resulta de la aproximacion al punto 
de vista brasilerio para el cualla situaci6n es diferente. Lo mismo se 
podria decir en cuanto a los otros paises, ya que las particulares rea
lidades de Paraguay y Uruguay ameritan estudios e interpretaciones 
a partir de esas realidades y no desde 10 que podria significar para la 
vivencia de los dos paises de mayor tarnano. 

Sin embargo sucede que al hacer el analisis con parametres del en
torno de un Estado sobre 10 que pasa en los otros, no se toman en 
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cuenta elementos de la historia, de la cultura, de la realidad y en de
finitiva se explicita una limitacion cultural de los medios de comuni
caci6n sobre el MERCOSUR que no permite un analisis mas objetivo. 

Frente a esta carencia en la formaci6n del periodista para poder 
ampliar su horizonte, Miguel Angel lrribarne expresaba en el Semi
nario del Consejo Argentino para las Relaciones Intemacionales: "Lo 
que se plantea a esta altura es la capacitaci6n de los periodistas para 
transrnitir informacion relevante, significativa. En primer lugar, 
cuando todavia vemos titulares de diarios 0 epigrafes de imageries te
levisivas comentando la incorporaci6n de Chile al MERCOSUR, por 
ejemplo, nos damos cuenta hasta que existe un deficit de capacita
cion. Hay responsabilidades de deficits en las empresas periodisticas, 
sin ninguna duda, pero yo no yeo dernasiadas ilusiones sobre el inte
res de las empresas periodisticas en tener una perspectiva estrategica 
sobreestos temas". 

. . . . 
En justicia los entrevistados resaltan que no solo el periodismo es 

el que tiene falta de especializaci6n y conocimiento, sino que este es 
un mal que afecta tambien a los otros sectores que intervienen en el 
proceso, los cualesdeben enfrentar las mismas falencias que se le atri
buyen a la comunicaci6n. Este es el caso de los voceros gubernamen
tales, de los procesos educativos y los grupos de poder, por 10 cual se 
deberia capacitar mas a las organizaciones no gubernamentales y las 
camaras empresarias, a las universidades y, en general, a todos quie
nes desernpefian posiciones expectantes en 10 integracional. 

Por ser de relevancia para el contenido de este capitulo, se recogen 
las expresiones de Leonardo Hekimian y de Jorge Lavopa, quienes tu
vieron a su cargo la organizaci6n del Seminario que, sobre Los Me
dios de Comunicacion y el MERCOSUR, realize el Consejo Argentino 
para las Relaciones Internacionales en Buenos Aires. 

Leonardo Hekimian manifesto al cierre del citado encuentro " ... 
para nosotros, que hemos hecho una investigaci6n sobre este tema, 
sobre la actitud de los medios de comunicaci6n frente al MERCO
SUR, sobre la difusi6n del MERCQSUR a traves de los medios, este 
dia y medio de escuchar a periodistas, analistas politicos, represen
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tantes de medios, ya quienes lienen alguna responsabilidad de la di
fusion del MERCOSUR, nos ha servido sobre todo para darnos cuen
ta de cuanto hay por hacer en esta materia. EI terna de si es necesario 
capacitar a los periodistas 0 es mejor darles fuentes de informacion 
confiables en temas de rigor periodistico. EI tenia de que no es sola
mente inforrnar por el hecho de que hay que informar, sino que va 
mas alla: como dar al publico la posibilidad de que puedan cornerciar 
para que conozcan las normas obligatorias que se tienen que cumplir 
para que se satisfagan los principios de cualquier estado republicano, 
etc., son asuntos que para los colaboradores en el equipo de trabajo 
nos dan ternas para cortar y seguir trabajando en esto". 

Es muy importante que el proceso de integracion de los paises del 
sur sea conocido en todo el mundo, dice Hekimian, pues "he entrado 
varias veces a las paginas de la Cancilleria donde tieneun apartado 
especificamente de MERCOSUR, son alrededorde 20 paginas y aho
ra 10 tengo a MERCOSUR en Ingles, y yo pensaba que importante es 
eso, para alguien que entra enCorea, Taiwan, en cualquier pais de 
Europa 0 Asia y se entera de algo de 10 que a 10 mejor no tenia idea. 
Y eso exige responsabilidad para informer". 

Por su parte, Jorge Lavopa concluye: lies de gran responsabilidad 
de los medics, ya sea como negocio 0 en toda clase de diaries, que la 
difusion que aparenternente los estados, por ahora, han decidido - yo 
no se sihan decidido - no encararlo con algo muy radical. No veo que 
los estados hayan hecho un programa de difusion adecuado para to
da la poblacion, informativos sobre 10 que es el MERCOSUR. Lo esta 
sufriendo la sociedad civil'a bonche', a 10que consigue, y a veces 10 
que consigue 10 transmite malo no tan bien. Lo que deciamos, los pe
riodistas no estan capacitados para reformular, para retransrnitir la 
informacion. Es decir, debo reconocer y agradecer que por 10 menos 
hemos descubierto, al menos yo, algo que pensaba me parecia nues
tro unicamente y es real, ocurre en todos los paises: falta de informa
cion adecuada. Los estados no creo que hayan hecho nada para decir: 
vamos a vender el MERCOSUR internamente y va mos a vender el 
MERCOSUR externamente a los compradores de cada uno de los pai
ses y, ademas, la falta de capacitacion de los periodistas que es un he
cho. Hay casos que se han dado: periodistas que se han ido especiali
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zarido solos en el tema, pero por su propia voluntad, gracias aDios 
ellos nos van informando sobre 10 que va pasando en el MERCO
SUR". 

"Porque hay cosas paradojicas como el papel que cumplen los me
dios", dice Lavopa. "Parece subreaJista que estemos viviendo el 
MERCOSUR y la poblacion del MERCOSUR no sepa 10que es. Pare
ce subrealista que hayamos entrado, por ejemplo, en una relacion con 
Chile y que ni los chilenos ni los argentinos, ni la gente del Mercosur 
sepan de que se trata. Es subrealista el que estemos en un Tratado que 
es de una importancia historica y nadie sepa exactamente que es, ni 
los chilenos, ni los argentinos, ni la gente del MERCOSUR. Ya sea 
porque no hay especialistas de esta informacion, ya sea porque la in
formacion no llega, por 10 que sea, pero estoqueda casi para un gru
po de iniciados . Parece que para ellos, porque solo ellos pueden ac
ceder a la informacion". 

Por ello, .revisando 10 dicho y buscando un pensamiento suficien
te para resumir el terna, recurrimos a Pablo Torino, de UNISINOS, 
quien opina que la funcion de los medios comunicacion en este pro
ceso es apenas el de estimular cada vez mas laconciencia ciudadana. 
o sea, "cada medio de comunicacion debe ser un soporte para 10 for
macion de esta conciencia (integracionista). Ellos deben ser medios 
para que las personas tengan conocimientos amplios que fortalezcan 
sus convicciones al respecto de estas propuestas. Yo no los yeo como 
transformadores de ese proceso, ellos pueden influenciar el proceso, 
ellos pueden ayudar a que el proceso se acelere mas rapidarnente que 
10 firmado en el papel, mas esencialmente la television, la radio, la 
prensa y las revistas que son instrumentos que refuerzan el proceso, 
que crean conciencia en las personas al respeeto de 10 que esta aeon
teciendo y de 10 que puede acontecer y nada mas". 

Otras instancias de comunicacion 

Es conocida la diferencia entre la comurucacion como proceso en 
el que participan los aetores sociales y la informacion propia de los 
medios de comunicacion. Al vincular el concepto de cornunicacion 
con el de participacion se resalta la diferencia existente en el rol y el 
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enfoque de cada una de ellas. Si bien los medios de comunicacion in
forman, difunden la noticia y forman a la opinion publica, la comuni
cacion que se da en otros espacios, bene otros actores, consigue otros 
efectos. 

Recurrimos una vez mas a Gustavo Barcelo quien sefiala que el te
rna (la integracion) pasa por la participacion de los diferentes actores 
en este proceso de comunicacion y considera que se debe iniciar con 
un proceso de informaci6n para que la gente primero este motivada 
y luego pueda tener los mensajes de vuelta en ese sentido y se pueda 
hablar de comunicacion, De alli que se puede citar laexistencia de 
multiples actividades,por ahora disperses, que buscan ampliar el 
campo de la integracion, entre ellas se puede mencionar varias instan
cias de participacion activa, comunicativas, surgidas por iniciativa de 
otros sectores que no son precisamente los gubernamentales. 

En Brasil han surgido algunas instituciones cuyosobjetivos se vin
culan a la integraci6n, junto con otras que han optado por asumir te
mas y preocupaciones en este campo. Entre ellas podemos mencionar 
el naciente Foro MERCOSUR, la Universidad UNlSINOS, la Univer
sidad Estadual de Porto Alegre, el SENAC, elINTERCOM, la Univer
sidad Metodista y espacios como MERCOCITJDADES y DlSKEMER
COSUR, para mencionar unas pocas. Todas ellas, se encuentran em
pefiadas en establecer procesos que superen el area economica y que 
permitan ir construyendo, desde diferentes angulos, un entramado 
de acciones que conduzcan a la consolidacion del proceso integracio
nista de manera arnpliada. 

Dentro de los grupos que propician estas iniciativas existe mucho 
optimismo sobre la integraci6n, pues han asumido el desafio en for
ma positiva, ya que se 10 considera, ante el proceso de globalizaci6n 
que vive el mundo contemporaneo, una respuesta apropiada que per
mitira a los pueblos del sur del continente mantener su vigencia y 
aporte. Estos entes de la sociedad civil resumen la existencia de varios 
problemas especialmente en los siguientes aspectos: uso de idiornas, 
imagen de los paises, niveles de desarrollo diferentes, ventajas econo
micas cornparativas, competencia de productos, legislacion de fronte
ras, legislacion profesional, leyes sociales y otros. 
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En Argentina, especialmente en Buenos Aires, hay preocupacion 
por el proceso en diferentes arnbitos. Existen varias encuestadoras 
que hacen sondeos de opinion y que, al igual que en los otros paises, 
proveen de informacion a los medios y a diversos grupos interesados 
en conocer sobre aspectos economicos y de participacion ciudadana. 
Tambien las universidades se han involucrado en el proceso al incor
porar en sus catedras el tema de la integracion. Entre ellas es valido 
mencienar ala Universidad de Buenos Aires, la Universidad Catolica 
y la Universidad de El Salvador, junto con otros centros de estudios 
superiores que dictan cursos sobre el tema integracionista vinculado 
a diferentes areas como las econornicas, sociales, culturales y de me
dio ambiente. 

Uno de los centros de capacitacion mas prestigiados es el Consejo 
Argentino para las Relaciones lnternacionales, CARl, a cuyos funcio
narios, eventos y publicaciones hemos recurrido en forma reiterada, 
que entre sus multiples cursos y eventos organize, en 1996, el Semi
nario "Los medios de comunicacion y el MERCOSUR", con el auspi
cio de la Fundacion Konrad Adenauer, para conocer el punta de vis
ta de periodistas, analistas e investigadores de los cuatro paises sig
natarios del Tratado de Asuncion, sobre el proceso de integracion y 
su vinculacion con la comunicacion. Del mencionado Semina rio se re
cogio el comentario de Jorge Castro, quien manifiesta que"no hay 
que hacer hincapie solarnente en la cornunicacion de los medios gra
ficos, electronicos, sino tarnbien en las diversas formas de comunica
cion entre sectores de la ciudadania de un pais y de otro, trascendien
do las fronteras, los intercambios de capacitacion, de informacion, etc. 
o sea, tiene que ser un fluir a traves de las fronteras, de informacion 
correspondiente al flujo de mercaderias y de bienes y servicios, que es 
10 que significa una verdadera estrategia de integracion. que se va a 
consolidar en el tiempo, porque va a evitar que ante problemas co
merciales que han surgido y pueden volver a surgir, la tendencia sea 
replegarse en la autonomia". 

En el Paraguay tambien se han dado algunos pasos y acciones que 
pueden ser, en el futuro, un aporte muy significativo pese a que has
ta el momenta parecen sobresalir con mas notoriedad las dificultades 
y problemas, por sobre las soluciones y beneficios. A pesar de ello hay 
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entidades como la Facultad Politecnica, la Direcci6n de Cornunicacio
nes de la Presidencia, periodicos y especialrnente las radios Nanduti 
y Caritas, que han dado pasos concretes para establecer formulas de 
integraci6n en otros sectores que no son los economicos. 

A pesar de que falta mucho por hacer, algunas instituciones uru
guayas que trabajan en el area econornica y social, asi como centros 
de educacion, universidades y medios de cornunicacion, se han preo
cupado de realizar acciones, de diversa indole, para ir incorporando
se al proceso de integraci6n. Entre elIas se pueden citar algunos gru
pos dedicados a realizar encuestas de marketing y que proveen de in
formaci6n sobre el proceso a grupos interesados, especialmente a los 
medios de comunicacion. Diversas instituciones privadas realizan 
sondeos de opini6n para conocer el impacto del proceso en los secto
res socia1es y son contratadas por e1 Gobierno y los medios de cornu
nicaci6n cuando necesitan estadisticas confiables. 

En el sector academico se puede hacer referencia a la Universidad 
de La Republica que reaJiza estudios relacionados con el MERCO
SUR, como el presentado al Seminario del CARl en Buenos Aires por 
e1licenciado en Relaciones Internacionales Wilson Fernandez sobre 
"El cornportamiento del gobierno uruguayo frente al Mercosur, 1990
1993: Los mensajes gubernamentales: analisis de sus candidates y 
contenderes": la Universidad Catolica que a mas de haber incorpora
do a los curricula de algunas de sus carreras el terna de la integracion, 
es la sede de la Catedra UNESCO para el area sur de America Latina 
y tambien ha organizado reuniones con profesionales de America La
tina, de diversas areas para tratar el terna de comunicaci6n para la in
tegraci6n. 

Se puede citar tarnbien los esfuerzos de otras instancias de comu
nicaci6n como son las productoras de video independientes. Un 
ejemplo es la empresa "Encuadre" que, entre los productos en apoyo 
a1 proceso integracionista, produjo el video denominado "MERCO
SUR", que ha tenido gran difusi6n y se 10 ha utilizado inclusive en va
rias reuniones internacionales. 

Respecto al caso uruguayo, cabe mencionar que Montevideo es se
de de 1a Secretaria Administrativa del MERCOSUR que constante
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mente esta proporcionando informacion a los med ios de comuruca
cion y a otros sectores interesado. En la misma capital funciona la Ofi
cina principal de la Union Europea que maneja los asuntos del pais y 
de Paraguay y ha instalado oficinas en Brasil y Argentina. Estas ofici
nas son el enlace entre estos paises y eJ bloque conformado por los 
paises europeos. 

Una de las preocupaciones de la Union Europea ha sido la capaci
tacion, en todas las areas que hacen a la integracion, pOl' ello, junto 
con eJ Grupo de Rio, ha instalado el Centro de Forrnacion para la In
tegracion, CEFJR, que organiza seminarios y cursos para la prepara
cion de cuadros en diversas rarnas de actividad, relacionadas con la 
integracion regional de los paises. A estos eventos invita a profesio
nales de todos los paises latinoamericanos. En 1995 rea lizo el semina
rio "La integracion regional y los medics de comunicacion: implica
ciones y desaffos", al que fueron invitados periodistas de America La
tina y Europa. Con el auspicio de esta misma entidad se realizaron 
dos importantes encuentros, el uno en Santiago de Chile sobre "La 
Dimension Social de la Integracion Regional", y otro en Montevideo 
relacionado con "La Funcion Publica Nacional y la lntegracion Regio
nal". 

Lo dicho dernuestra la idea de que los conocimientos sobre el 
MERCOSUR no solarnente se dan por los medics de cornunicacion, ni 
por una difusion formal, sino que al vivir un proceso la gente se en
tera de que existe de diferentes maneras, Mario Zanocchi, Secreta rio 
de Prensa de la Presidencia de la Republica del Uruguay, opiua que 
la participacion ciudadana se da en la medida que se conoce sobre el 
tema y que el MERCOSUR es conocido en todos los paises porque la 
gente se entera, necesariamente, hasta cuando adquiere viveres en los 
supermercados, por ejernplo. Es asi que el MERCOSUR se vuelve un 
tema de conversacion pues "en Uruguay hablamos todos los dias, al 
igual que en Brasil: en Rio Grande do SuI, en Santa Catarina, en el sur 
del pais, hasta en Sao Paulo; no tanto en el noreste, pues es muy difi
cil que alli se tenga conciencia del MERCOSUR". Asi que hay un co
nocimiento necesario porque en todos los paises se encuentran pro
ductos hechos en uno de los otros. Por ejemplo, anade: "naturalrnen
te hoy por hoy en supermecados de Brasil estan los envases nuestros 
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de leche que dicen a la vez leite y leche, es decir ya dicen en dos idio
mas. Asirnismo, nosotros aqui en los supermercados ya tenemos mu
chos productos uruguayos cuyos empaques estan en portugues y es
panol, esos productos llegan al area sur del Brasil, son una presencia 
importante en el sur del Brasil, y 10 seran mas adelante en otros Esta
dos". 
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CAPITULO DECIMO TERCERO 

LAS TELECOMUNICACIONES EN EL MERCOSUR 

Uno de los aspectos reiterativos de este trabajo es el que bene que 
ver con el concepto de globalizacion y, precisamente, ese concepto es
hi ligado y es una respuesta al tema del desarrollo tecnologico que vi
ve el mundo a finales del Siglo XX. 

Ya en la decade de los afiosochenta se plante6 el impacto de la 
nueva tecnologiaen el campo de las comunicaciones y mas concrete
mente, en el de las telecomunicaciones. Es asi que Alejandro Alfonso 
advertia: "En efecto, los avances obtenidos en el campo de la comuni
cacion estan cambiando los parametres referenciales de espacio y 
tiempo que el ser humano tenia, y con ello se ha transformado la ha
bilidad del hombre para producir, manejar, difundir y recibir datos y 
mensajes. De alli que se afirme con toda propiedad que la humanidad 
se adentra en una 'sociedad tecnotronica' basada en la creaci6n, trans
mision, almacenamiento, recuperaci6n y uso acelerado y diverso de 
la inforrnaciorr'?' 

103. ALFONSO, Alejandro: Integraci6n	 y Comunicaci6n: Ideas para la reflexi6n. Simposio 
"Integraci6n y Comunicaci6n en el Area Andina, Desaffos del Futuro, Bogota, 25-29 de 
noviembre de 1985. pp. 1 Y 2 
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EI estado actual del sector de las telecomunicaciones merece que se 
hagan algunas reflexiones y comentarios con miras a su futuro inme
d iato, No se trata de hacer un diagnostico, ya que es un aspecto sobre 
el cual existen multiplicidad de inforrnaciones, algunas contradicto
rias y otras no coherentes, dependiendo de la fuente estadistica y de 
los intereses empresariales de los emisores de dichas informaciones. 
Lo que si esta claro es la enorme importancia de este fundamental sec
tor y su comportamiento ta~to a nivel nacional como internacional. 

El campo de las telecomunicaciones, en todo el mundo y en Ame
rica Latina en particular, se ha desarrollado en forma acelerada y ere
ciente en los ultimos afios, al punto de que ha sido, despues del area 
petrolera, el que ha demostrado el mas rapido crecimiento y diversi
ficacion. Es asi que en cuanto a la oferta de servicios, en este momen
to existen mas de diez subsectores que abastecen los diversos reque
rimientos de la poblacion. Estos subsectores comprenden ternas tan 
d iferentes como pueden ser los de la telefonia basica, Ia telefonia ce
lular, los correos electronicos 0 los complejos sistemas satelitales. Eli 
una cita, tomada de Internet, el autor Revenga sostiene que"ya no so
lamente tenernos el servicio de la voz, sino que hoy en dia esta el ser
vicio del dato y el servicio de video que de algun modo complemen
ta el uso del computador como medio de cornurucacion ademas del 
telefono fundamental". 

EI intenso crecimiento de las telecomunicaciones y sus areas de in
fluencia, inclusive, ha causado un cierto desface entre el papel del Es
tado y las necesidades de este sector dinamico. Por ella se esta procu
rando establecer una forma de institucionalidad que responda a las 
dernandas y desafios telecomunicacionales, para 10 que se han desa
rrollado una serie de tesis sobre la rnoderruzacion del estado acordes 
con los procesos de ultimas generaciones de la tecnologia. 

Estas propuestas cruzan por una serie de intereses economicos y 
posturas tanto politicas como administrativas que hacen que sus 
planteamientos se conviertan en uno de los cuellos de botella mas di
ficiles de superar y que afectan, entre otras cosas a la integracion, 
pues las legislaciones y disposiciones constitucionales mantiene un 
rezago 0 represamiento de 10 normative, que en algunos paises se re
monta a 30 a mas anos. 
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Se debe tomar en cuenta que han surgido nuevas organizaciones y 
formulas empresariales que se cornportan como cuerpos de presion 
dirigidos a tratar de canalizar la accion del Estado hacia la direccion 
que demanda este sector empresarial desconocidohasta el memento 
y diferente al tradicional operador. Inclusive el monto de los nuevos 
capitales que intervienen en las econornias nacionales hacen que las 
legislaciones deban ser modificadas y adecuadas a las modernas con
diciones de inversion. 

De la misma manera, a nivel internacional la situacion resulta tam
bien cornpleja, como se ha podido experimentar en los diferentes 010

delos de integracion: Pacto Subregional Andino, Crupo de los 3, 
MERCOSUR e inclusive en el marco de la OEA, en todos los cuales, 
en mayor 0 rnenor nive!, se ha previsto la necesidad de liberalizar en 
forma progresiva al sector de los servicios de telecomunicaciones. 

.Precisamente la Organizacion de Estados Americanos esta intentan
do protagonizar una especie de liderazgo para definir politicas y es
trategias en cuanto al desarrollo de las telecomunicaciones dentro del 
contexto planificado para crear, a futuro, una Zona de Libre Comer
cio de las Americas. 

Nuevas entidades de nivel mundial estan presentes en el espectro 
continental: INTELSAT, INMARSAT, la television directa por sateli
te, son entre otros elementos, aportes importantes en relaci6n con la 
globalizacion de la informacion en sus aplicaciones tanto a nivel na
cional como internacional. Segun el autor Leon, tenemos que: "1) a ni
vel nacional, donde hernos visto que hay un crecimiento sostenido y 
posibilidades de seguir creciendo, donde el Estado esta tratando de 
adecuarse a las necesidades del sector y se ha fortalecido la capacidad 
gremial de los operadores de telecomunicaciones, y 2) en el escenario 
internacional hay un conjunto de compromisos contraidos que hay 
que tratar de cotejar con la finalidad de ser mucho mas racionalla po
litica, por aquello de que la politica tiene que parecerse cada vez mas 
a la realidad" ,104 

La situacion de las Telecomunicaciones son analizadas por Jean 
Francois Soupizet que en forma muy clara explica que" Al inicio de la 

104. Oscar Le6n. Internet 
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decade de los noventa - 1990 es un ano bisagra - las infraestructuras 
latinoamericanas en el sector de las telecomunicaciones sufren un im
portante atraso: el subcontinente cuenta con menos de seis lineas por 
100 habitantes, cuando el promedio mundial es de unas nueve lineas 
y supera las 35 en los paisesindustrializados. Por 10 tanto, el desarro
llo de las infraestructuras se convertia en la mayor prioridad, pero, 
por culpa de las obligaciones, este no podia llevarse a cabo sin la mo
vilizacion de los recursos del sector privado. Empezaron asi las priva
tizaciones que, en el terreno de las telecomunicaciones, tertian tres ob
jetivos: ofrecer al operador la financiacion necesaria para ser capaz de 
brindar mas servicios; favorecerle con transferencia tecnologias,me
diante un regimen de asociacion con empresas punteras; y realizar 
tanto una revision como una modernizacion de las propias tecnicas 
de gestion."lOS. 

En el marco delMERCOSUR se debe tomar en cuenta que los dos 
paises de mayor dimension y, por cierto, de mayor mercado teleco
municativo, han entrado directamente en los procesos de moderniza
cion y privatizacion de sus estructuras. Primero 10 hizo Argentina 
que al vender a buen preciosus ernpresas publicas, y pese a las criti
cas que enfrento el proceso, obtuvo un buen nivel de moderruzacion 
en sus sistemas telefonicos ademas de que logro, adicionalmente, dis
minuir el monto de su deuda externa. Posteriormente 10 ha hecho 
Brasil y su nuevo socio, Chile, ya habia ingresado en esta forma de 
manejo desde 1988. Se debe aclarar que las criticas a todos estos pro
cesos se han referido a las consecuencias de tipo social mas que a la 
cantidad de recursos obtenidos por los estados. 

Los otros dos paises Uruguay y Paraguay si bien tienen situacio
nes diferentes en cuanto a sus sistemas, coinciden en ser mercados 
menores que hacen menos atractiva la adquisicion por parte de COI11

pafiias extranjeras, de sus redes telefonicas y similares. Sin embargo 
se encuentran ya en la misma linea de mejoramiento, modernizacion 
e ingreso en el mundo transnacional, pero siempre considerando un 
hecho fundamental: en el regimen puesto en practice desde hace mu

105. SOUPIZET,	 Jean Francois : "lberoarnerica y Europa: Intereses comunes en 
telecomunicaciones", en FUNDESCO 186-187, Madrid, Espana. marzo-abril de 1997 
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chos arios, segun el cual las empresas de telefonia y afines que eran 
de propiedad del Estado, existian relaciones de cooperaci6n bilateral 
entre las empresas publicas, mientras que con la privatizacion de las 
de Argentina y Brasil, se crea un ambiente de competencia interem
presarial. 

Una de las areas empresariales mas notorias es la telefonia la cual 
comprendiendo el cambio de direccion y de fuerza que necesaria
mente la nueva tecnologia iba a imprimir a este campo, desarrollo 
una amplia estrategia destinada a ingresar en los procesos mas acti
vos de internacionalizacion, dentro del cual la zona de America Lati
na se presentaba como un mercado codiciable tanto por el ruimero de 
posibles consumidores de servicios, cuanto por el atraso que los sis
temas nacionales ternan frente a los cuales la modernizaci6n se hacia 
indispensable. Una publicacion especializada sostiene, con relacion a 
la Telef6nica de Espana, que" En el caso de Hispanoamerica, la acti
vidad de Telefonica se ha desarrollado en varias etapas: creacion de 
la .Asociacion Hispanoamericana de Centros de lnvestigaci6n y de 
Empresas de Telecomunicaciones (AHClET); acuerdos de coopera
ci6n; y privatizaciones" 106. 

A manera de ejemplo de la situacion veamos 10que sucede en los 
dos grandes paises de MERCOSUR y su socio fuerte, Chile, en 10que 
hace referencia al denominado "Posicionamiento lnternacional de Te
Ieforuca", que compara Ia poblaci6n con algunos datos del sistema de 
telefonia instalados poi- esta gran empresa espanola.!" . 

106. SASTRE, Lorenzo: Cooperaci6n y desarollo de telecomunicaciones", en FUNDESCO, 
186-187 marzo-abril de 1997, Madrid, Espana, p.ll 

107 SASTRE Lorenzo: Articulo citado. 
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Pais Poblacion 
Mill.hab 

Lineas en 
. servicio 

21/12/95 

Abonados 
celulares 
31/12/96 

Abonados 
TV cable 

Abonados 
Radiobusqueda 

Brasil 

Argentina 

Chile 

168.4 

34.6 

14.2 

796.043 

3.493.717 

2.056.353 

177.300 

227.964 

175.086 

831.243 

216.630 

29.975 

37.657 

Es necesario analizar la inevitable y progresiva internacionaliza
cion de los operadores de servicios de telecomunicaciones: telefonia 
basica.felefonia celular, television por cable, radiobusqueda, etc. que 
por su condicion de ser un mercado ampliado atraen la inversion ex
tranjera en el intento de focalizar los beneficios. Para lograr esta inter
nacionalizacion es indispensable destacar que ya hay un proceso de 
fortalecimiento institucional, en el sentido de que los estados tienden 
a adecuarse progresivamente a los avances del sector. Se puede afir
mar que en la decade de los anos ochenta existia un relativo rezago 
en la situacion de la telefonia en America latina: empresas limitadas 
tecnica y economicamente: poca profesionalizacion de las entidades 
servidoras en telecomunicaciones; legislaciones no aptas para posibi
litar un desarrollo acelerado, todo 10 cual ha tenido que ser superado 
progresivamente, haciendo que en el Estado - en abstracto - deje de 
ser productor y se transforme en un elemento capaz de establecer re
gulaciones y formulas de control, a la vez que abra sus leyes en bus
queda de nuevas aportaciones. 

Los procesos denominados de modernization del estado se han 
hecho presentes en todos los paises de America Latina, los cuales han 
permitido que el capital extranjero invierta en algunas areas entre las 
cuales sobresale la de telecomunicaciones. Nos permitimos citar algu
nos datos que pueden permitir una mejor comprension de la impor
tancia del capital international en el area de telecomunicaciones. Los 
siguientes cuadros, proporcionados tambien por Telefonica de Espa
na, nos facilitan la visualizacion de este asunto. El primero de ellos 
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hace referencia a la presencia de fa empresa iberica en varios paises 
de America Latina; y el segundo proporciona datos de otras empre
sas internacionales que estan participando activamente en el sistema 
de telefonia de America Latina.:'" . 

Participacion de Telefonica Internacional en Hispanoamerica 

Operador Pais Participacion 

% 

Servicios 

Telefonia basica, 
m6viI y guia 

TASA Argentina 21.9 

TELINTAR Argentina 50 Telefonia de larga 
distancia 

MULTICANAL Argentina 25 TV Cable 

CTC Chile 43. Telefonia basica, 
rnovil, guias y TV 
Cable 

PUBLIGUIAS Chile 51 GUlas 

CODELCO Colombia 30.8 Telefonia celular 

TELEFONICA 
DEL PERU 

Peru 31.5 Telefonia basica, 
movil, guias y TV 
Cable (cable magico) 

TLD Puerto Rico 79 Telefonia de larga 
distancia 

CANTY Venezuela 6,4 Telefonia basica, 
movil, guias y TV 
Cable 

CRT Brasil 35 Telefonia local 

108.	 GOMEZ ALAMILLO. Francisco: Telecomunicaciones: Alianzas en Latinoamerica, en 
FLINDESCO 186-187, p.13. 
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OPERADOR MULTINACIONAL - PRESENCIA
 

AT&T (Estados Unidos) 

Moviles: CTI (Argentina), Celumovil (Colombia), Otecel (Ecuador),
 
Movitel (Mexico), Movilnet (Venezuela).
 

Telefonia Basica: Alestra (Mexico), AT&T Puerto Rico.
 

FRANCE TELECOM 

(Francia) Telecom y Telintar (Argentina), Telmex y Telcel (Mexico)
 

BELL ATLANTIC (Est ados Unidos)
 

Moviles: Conecel (Ecuador), Corncel, Portacel y Telcom (Mexico).
 

Larga Distancia: Usatel (Mexico), Iusatell (Chile)
 

BELL SOUTH [Estados Unidos) 

Moviles: CRM, Movicom (Argentina), Cidcom (Chile), Bellsouth
 
(Panama), Aviatar (Uruguay), Tele2000 (Peru), Telcel (Venezuela).
 

Larga Distancia: Chile y Mexico
 

GTE (Estados Unidos)
 

Codetel (Republica Dominicana), CANTV (Venezuela),
 
CTI (Argentina)
 

MCI (Estados Unidos)
 

A ventel (Mexico)
 

SBC (Estados (Unidos)
 

Moviles: VRT (Chile), Telcel (Mexico).
 

Larga Distancia: VRT Teleco (Chile), Telmex (Mexico)
 

STET (ltalia)
 

Telecom y Telintar (Argentina), ENTEL (Bolivia), ENTEL (Chile) y
 
ETCSA (Cuba)
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Como se puede ver, se esta desarrollando un proceso de amplia 
competencia de capitales y tecnologia, ya que este sector deruanda de 
enormes inversiones que no son posibles internamente en los paises 
de economias restringidas como son las de America Latina, los cuales 
no pueden quedar fuera de los avances cientificos y de la globaliza
cion imperante, mas aun cuando la telefonia, es decir la modema co
municacion, es uno de los motores mas necesarios y emergentes para 
el desarrollo integral de los pueblos. 

Por 10 tanto, elmundo actual exige de los Estados nuevas formas 
de participacion: establecimiento de sistemas de interconexi6n de re
des; legislando y decretando leyes que permitan la normalizaci6n de 
flujos y la definicion de servicios; aceptando acuerdos y compromisos 
internacionales multiples que permitan un desarrollo sostenido de las 
telecomunicaciones. Aqui radica la nueva importancia que tiene el 
proceso de integraci6n de MERCOSUR pues entre los acuerdos a los 
que se debe llegar deben estar los que son necesarios en este campo 
de acci6n, ya que, por ejemplo, los servicios satelitales desbordan las 
fronteras y afectan no solo el territorio nacional, sino que estan en ca
pacidad de cubrir el territorio del conjunto de paises. 

Las Telecomunicaciones en el MERCOSUR 

Practicamente desde los origenes del MERCOSUR, las telecomuni
caciones fueron tema de importancia, como 10dernuestra 10 previsto 
en el Plan de Acci6n hasta el Afio 2000 disefiado en el marco del Tra
tado de Asunci6n, cuando en el punto 1.6 Comunicaciones, establece 
las lineas de acci6n que por su importaneia merecen ser citadas: 

promover acciones conjuntas en temas referidos a las telecomuni
caciones y los asuntos postales, 

analizar las posibilidades de compatibilizar los planes de imple
mentaci6n de nuevos servicios y nuevas tecnologias, 

explorer las posibilidades de realizar programas comunes de pro
yectos de desarrollo, 
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crear sistemas y medics que posibiliten el intercarnbio de informa
cion/ 

examinar la posibilidad de armonizar los procedimientos de pres
tacion de servicios. 

Para ingresar en la realizacion de estas propuestas resulta cornun
mente aceptado el hecho de que los cuatro paises que integran el 
MERCOSUR necesitan invertir directarnente 0 continuar abriendo las 
posibilidades de inversion en telecomunicaciones como condicion in
dispensable para el desarrollo no solo individual de cada estado, sino 
del bloque, ya que las posibilidades de superar sus actuales indices 
economicos depende, en gran parte, de sus recursos en telecornunica
cion. 

Este criterio fue propuesto por varies expertos reunidos en Mon
tevideo/ durante un foro patrocinado por la Union Europea (UE) pa
ra promover la intervencion de empresarios y de la sociedad civil en 
el proceso de integracion del MERCOSUR, los cuales comprendiendo 
la necesidad de capitalizar las empresas trataron de encontrar forrnu
las y recomendaciones apropiadas y prestaron especial atencion al 
sector de telecomunicaciones, pese a que su tratamiento y discusi6n 
conlleva elementos de contrapunto, especialmente de caracter politi
co. 

Las preguntas en torno a las cuales giran las dificultades son las 
que se pueden forrnular asi: LConviene 0 no privatizar el sistema de 
telecomunicaciones de un pais 0 de un conjunto de paises como el 
MERCOSUR?; LSon areas estrategicas para el desarrollo de los pue
blos las que estan inmersas en las telecomunicaciones?, LDebe el Es
tado mantener su absoluta propiedad y control? Asi podriamos con
tinuar reiterando los cuestionamientos que se han hecho en esta y 
otras areas basicas los pensadores latinoamericanos y/ por cierto, los 
de MERCOSUR, 10 cual condujo a que Marcial Portela, delegado a la 
mencionada reunion, por parte de la empresa mixta espanola Telefo
nica Intemacional, advirtiera a los empresarios del acuerdo en el sen
tido de que no seria positivo perder el tren de la historia. 
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La limitada inversion que han aportado los estados frente a las 
enorrnes posibilidades con que cuenta el sector - basta recordar un 
potencial mercado de mas de 200 millones de habitantes - da paso a 
las posibilidades de atraer capitales externos, implernentando leyes 
que garanticen los precios internos al consumidor y un cierto legitimo 
control de instrurnentos tan delicados para el desarrollo y las relacio
nes internacionales. El autor Portela recomendo que, "a la hora de in
vertir, los gobiernos se inclinen por empresas fuertes, con elevado ni
vel de calidad, pero, sobre todo dispuestas a aplicar parte de sus ren
tas en nuevos proyectos". 

Para German Kammerath, Secretario de Estado de Cornunicacio
nes de Argentina, las telecomunicaciones son "una asignatura pen
diente" en el MERCOSUR, ya que es indispensable un proceso de 1110

dernizacion de la infraestructura de la region a traves de actitudes 
que signifiquen urt esfuerzo de modernizacion capaz de dar confian
za a quienes tienen las posibilidades de proporcionar instrumental de 
punta y nuevos servicios que hagan que el MERCOSUR se incluya di
rectamente en el mundo de hoy, para 10 cuallos diferentes gobiernos 
deberan dictar y unificar normas de regulacion claras, conocidas y su
ficienternente estables para facilitar la inversion. Si esto no sucede se 
corre el riesgo que advierte Javier Nadal, Presidente de la Telefonica 
Argentina, de que si no se da paso a un autentico mercado comun de 
las telecomunicaciones, el MERCOSUR puede entrar en crisis y aun 
desaparecer. 

Begofia Iturbe, directora de operaciones de la cornpafiia holandesa 
Unisource, en esta misma reunion de Montevideo, hizo notar que se 
requieren nuevas alianzas en el nivel de los operadores nacionales, 
que sean consecuencia de los tres facto res que inciden en este campo: 
las nuevas tecnologias de punta, la globalizacion acelerada de la de
manda y la privatizacion emprendida por separado en los diferentes 
estados dentro y fuera del esquema de MERCOSUR. 

La fuerza que tienen las telecomunicaciones puede ser detectada a 
partir de algunos datos aislados pero coherentes. As! solo el mercado 
brasilefio, caracterizado por sus grandes dimensiones, necesito en 
1996 mas de 1.300.000 computadoras personales, 10 que significa un 
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incremento en relacion con el ano anterior de aproxirnadarnente un 
30%. Por su parte, unas 400.000 unidades se introdujeron este afio en 
el mercado argentino practicamente duplicando la demanda del ano 
anterior. 

Sin embargo, aunque los datos anteriores parecen ser llamativos, 
cuando se los compara con la situacion mundial se demuestra que 
aun estas economias, de los dos paises lideres de MERCOSUR, se en
cuentran en niveles limitados ya que no se ha introducido masiva
mente el uso de la computacion en areas tales como la educacion pri 
maria, el servicio publico, el transporte interno, etc. Es asi que la ven
ta de microcomputadoras en 1995 fue de 60 millones en todo el mun
do, de los cuales 23 millones fueron destinadas a los Estados Unidos, 
frente a 10 cual los aproximadamente 2 millones de equipos adquiri 
dos por MERCOSUR aun es un porcentaje sumarnente escaso. 

Es importante notar que Uruguay, pese a ser el menor de los cua
tro paises es el que mayor nivel de desarrollo ha ocupado en cuanto 
a telecomunicaciones. Como dato vale mencionar que la densidad te
lefonica del Uruguay es de 20 terrninales por cada 100 habitantes, 10 
que constituye el mas alto indice regional. En esta informacion no se 
incluyen los avances de 1997 en adelante, aunque se habia previsto 
superar la demanda insatisfecha de estos servicios que aun aparecia 
en deterrninados sectores, asi como lograr la digitalizacion de un 90% 
de las lineas telefonicas que sirven a la capital. 

Otro elemento tecnologico comunicacional es el de programas in
forrnaticos, software, cuyo mercado regional esta en alza, Asi Brasil 
tenia previsto para 1997 alcanzar los 100 millones de dolares en ven
tas. La proyeccion en este ramo, en ese pais, sima el techo de 2.000 mi
llones de dolares para el afio 2000. 

En el caso de Argentina sobresale el aspecto de la privatizacion de 
las empresas de telefonia. Asi, segun datos del internet, se recaudaron 
$ 20.400.000 por Ia licitacion de frecuencias para brindar el servicio de 
trunking en las ciudades de Buenos Aires, Cordoba, Mendoza y Ro
sario. En esta negociecion se presentaron 38 ofertas: 16 para Buenos 
Aires, 8 para Rosario, 7 para Mendoza y otras tantas para Cordoba. 
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Las empresas ganadoras fueron Com Control (Comunicaciones Con
troladas), Buenos Aires Trunking, Compafiia de Radiocomunicacio
nes Moviles, RMD Argentina, Radioservicios M6viles, Intelpla y Te
leport. Vale aclarar que el trunking es el servicio de radiocomunica
ciones m6viles que utilizan empresas de transporte, por ejemplo. 

Adicionalmente en Argentina, y siguiendo la misma informaci6n 
de Internet, la Empresa Meller Comunicaciones invirti6 US$ 3.500.000 
en ampliar la capacidad de producci6n de su planta de cables multi
pares para telecomunicaciones, logrando producir 2.500 kilometres 
diarios de este tipo de cable, entre otros productos aptos para los sis
temas de telecomunicaciones. 

En resumen se puede afirmar que el MERCOSUR ha entrado con 
pie derecho en el proceso de modernizacion pese a las criticas socia
les y sobre diversos aspectos de las negociaciones internacionales. Es
te hecho hace predecir que este sector sera de los mas influyentes a fu
turo y se convertira en el eje motor del proceso mismo de integracion, 
siempreque los cuatro estados comprendan su papel segun el cual el 
punto de inicio debe ser la consecucion de "un marco regulatorio ade
cuado para proteger los derechos del consumidor evitando distorsio
nes a la competencia" e impidiendo la estructuracion de monopolios 
transnacionales que impongan sus condiciones para favorecer sus 
propias actividades 0 las de sus cornpafuas relacionadas local 0 inter
nacionalmente. 

Se debe tomar en cuenta que la globalizecion de las empresas, en 
grandes consorcios transnacionales demanda de proveedores globa
les de servicios y este fenomeno resalta mas que en otros en el sector 
de las telecomunicaciones, donde se va dando un proceso de integra
cion que puede superar facilmente a la integracion politica de los es
tados, ast y tornando la informacion de Internet" Los operadores in
ternacionales del Mercosur y Chile presentaron durante Americas Te
lecom 96, en Rio, la alianza Sintonia, integrada por Telintar (Argenti
na), Embratel (Brasil), CTC Mundo (Chile) y Antel (Uruguay); Antel
co (Paraguay) firm6 una carta de intenci6n, rnientras busca equipa
rarse tecnologicamente". La alianza Sintonia tiene como objetivo 
atender a las empresas multinacionales de la region para brindarles 
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servicios contratados en un solo punto, mas alia de que cada cliente 
u tilice las redes de d istintos pa ises, 

La alianza esta en capacidad de ofrecer lineas privadas digita les 
via satelite, enlaces por fibra optica y enlaces dedicados, al igual que 
interconexiones para que los abonados celulares puedan recorrer to
da la region. Todo esto se ha logrado en base a varias experiencias 
previas: Telintar y Embratel ya desarrollaron redes integradas para la 
transmision de datos entre empresas regionalizadas. 

Se considera, como posibilidad cierta, que mas de 20% del trafico 
de voz del MERCOSUR fluira por las redes de esta alianza y que una 
mayor integracion de servicios sera factible a partir del esta presente, 
y se potencia, a partir del tendido de cable submarino de fibra optica 
Unisur (Argentina, Uruguay, Brasil). 

Cuando se ha preguntado sobre los beneficios de la integracion, se 
ha buscado respuestas concretes y en el campo de las telecomunica
ciones tenemos una de ellas que resulta muy notoria por tratarse de 
un asunto de beneficio economico que favorece principalmente a las 
empresas que trabajan en el area del acuerdo. Es asi que se produce 
una reduccion de tarifas para la region, por ejemplo Embratel de Bra
sil cobra 25% menos en sus servicios al MERCOSUR que a cualquier 
otro pais extranjero para el trafico de voz. Similar situacion propor
ciona Diginet, de Uruguay que descuenta un 10% en sus servicios de 
datos Datamundi orientados a los otros paises de MERCOSUR. 

Todo 10 anotado nos lleva a pensar en la necesidad de fortalecer el 
marco integracionista de las telecornunicaciones y el hecho de que los 
Estados miembros de MERCOSUR - al igual que el resto de America 
latina - deben asumir su responsabilidad historica, asumiendo politi
cas claras de comunicacion que incluyan las formas de relacion, los 
beneficios y el incremento de servicios digitalizados y satelitales que 
garanticen una correlacion mas duradera y una union de capitales y 
mercados de consu mo que responda a las demandas del nuevo siglo. 
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CAPITULO DECIMO CUARTO 

COMUNICACION PARA LA CONSOLIDACION 
DEL MERCOSUR 

Resulta necesario hacer un breve recuento de 10expuesto anterior
mente para poder concretar, con claridad, 10que significa Ia comuni
caci6n como elemento apto para promover los procesos de integra
cion. 

Desde 1991/ luego de la firma del Tratado de Asunci6n en el que 
se dio inicio a la integraci6n de los cuatro paises en el Mercado Co
mun del SUf, las negociaciones para lograr tanto una zona de libre co
mercio como una uni6n aduanera han tenido un acelerado progreso. 
Mas adelante, como se sefialaba en capitulos anteriores, el Protocolo 
de Ouro Preto vino a reforzar la institucionalizaci6n del bloque subre
gional/ con 10 que se afianzo aun mas esta uni6n de naciones amplian
do sus fronteras a otros paises como Chile y Bolivia y expandiendose 
a la negociaci6n con otros bloques regionales; la Union Europea, la 
Comunidad Andina de Naciones, el NAFTA, por ejemplo, y actual
mente, con la posibilidad de ampliar el mercado regional con la for
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macion de una zona de libre cornercio sudamericana, A LCSA, asi co
mo la nueva negociacion que se esta dando con el proyecto A LCA, 
preconizado por los Estados Unidos, que pretende consolidar una zo
na de libre comercio en el que esten inmersos todos los paises del con
tinente americano. 

No obstante, si bien ha quedado establecido que la cohesion de un 
mercado comun y los objetivos economicos y los comerciales, son de 
vital importancia para los paises del sur de America, no se puede des
cuidar las partes sociales y culturales. En el Tratado de Asuncion es
te tema aparece en una etapa bastante inicial del proceso de integra
cion regional, aunque solamente con un caracter consultivo y de ase
soramiento; mas adelante es remarcada en el nuevo Plan de Accion 
hacia el afio 2000, estableciendo una diferencia con la experiencia eu
ropea, por ejemplo, en la que los actores socio-economicos no guber
namentales participaron solo en una etapa posterior. 

De todas maneras, para esta Investigacion, 10 mas importante del 
Tratado de Asuncion es la ratificacion, de 10 que ya se sefialaba en el 
Tratado de Montevideo de 1980, de que la integracion no solamente 
es comercial y economica, sino que su concepcion contemplaba al de
sarrollo econornico dentro de un marco de justicia social, con la inten
cion de articular a los pueblos tambien con aquellos aspectos que ha
cen relacion con la cultura, la educacion, el medio ambiente, ciencia y 
tecnologia, legislacion, profesionalizacion y mas aspectos sustantivos, 
es decir en todo 10 que tiene que ver con el desarrollo social y politi 
co de los cuatro paises. Por 10 tanto, ya a raiz de ese Tratado, queda
ban abiertas las posibilidades para ir trabajando en la apertura de ca
minos que condujeran al fortalecimiento de cada una de las areas del 
desarrollo del bloque regional. 

No obstante, los aspectos sociales no fueron el principal terna de la 
integracion que, como se conoce, tenia por miras, prioritariamente, 
for mar un arnplio mercado participative, cuyas negociaciones estu
vieron y estan a cargo principalmente de los primeros mandatarios y 
de los Ministros de Relaciones Exteriores, de Comercio y de Econo
mia. Sin embargo de esto se debe resaltar que los objetivos y propues
tas sociopoliticas no han quedado de lado en las reuniones de los sub
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grupos de trabajo designadas para propositos que se enmarcan en el 
amplio margen de 10 social. Estos aspectos se han venido tratando 
desde ese entonces por especialistas de cada tema, tanto en Reunio
nes de Ministros de las areas sociales como tambien en otros ambitos 
mas informales: reuniones, foros, seminarios y mas espacios de discu
si6n, organizados por universidades, centros de desarrollo socio-cul
tural, municipios, medios de comunicaci6n. 

En la actualidad, consideramos que es el Plan de Accion hasta el 
afio 2000 el que esta siendo desarrollado. Por 10 tanto, para lograr el 
avance exitoso en el esquema de integracion planteado en dicho plan, 
surge la necesidad, tanto del analisis y negociacion de todos y cada 
uno de los subtemas inmersos en ellos, como para su ejecutabilidad, 
la participaci6n de los diferentes organismos gubernamentales e ins
tituciones privadas y no gubernamentales y de la sociedad civil en ge
neral de cada uno de los paises. 

Es ahi donde la comunicacion tiene que jugar un papel primordial, 
puesto que la participacion se dara en la medida en que la poblacion 
en general y sus diferentes estamentos representativos, primero se 
encuentren suficienternente informados y luego logren involucrarse 
en el proceso a traves de una dinamica diferente en la que no solo 
sean meros espectadores, sino participes de una nueva historia que 
comenzo a forjarse una vez que los gobiernos tomaron la decision de 
integrar a los cuatro paises, mediante el Tratado de Asuncion de 1991. 

En esta nueva dinamica, existen tres ejes intimamente relaciona
dos en un proceso comunicacional que forman parte de la cultura; la 
informacion, la comunicaci6n y la educacion, las mismas que median
te una adecuada planificaci6n a largo plazo deberan actuar coordina
damente, para lograr que en los cuatro paises se fortalezcan los cono
cimientos que llevaran a acciones futuras en beneficio de la formacion 
de una "nueva cultural' dentro de las naciones que forman parte del 
proceso integracionista. 

Esta nueva cultura no significa ni tiene que ver con la perdida de 
identidad, puesto que mas bien un sistema comunicacional debe tra
tar de fortalecerla en cada pais del bloque; sino que hace relacion mas 
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bien a mirar al otro, al vecino, al socia, reconociendo sus similitudes 
y diferencias para poder actuar en conjunto frente al nuevo reto de La 
globalizacion: reto en el que no solo estan involucrados temas econo
micos y comerciales, sino los pueblos en general, que hacen posible 
que la maquinaria de la integracion econornica se dinamice. Y todo 
esto afectado por el desarrollo violento de las telecomunicaciones y 
las formulas tecnologicas de fin de siglo, que sin duda, marcan nue
vos desafios a los pueblos. 

La Cultura 

Al trata este tema, en el ya citado Plan para el afio 2000 se enfatiza 
que: "EI objetivo en esta area es fomentar la difusion de las manifes
taciones artisticas, los valores y las formas de vida de los pueblos de 
los Estados Partes, sin perjuicio de la identidad cultural comun y pro
mover el desarrollo de la cultura. Estos objetivos se alcanzaran a tra
ves de la elaboracion de programas y proyectos para mejorar la difu
si6n de las expresiones culturales y del conocimiento de la historia de 
la region, para la conservacion y proteccion del patrimonio cultural y 
el fomento de los intercambios culturales y el apoyo a la creacion ar
tistica". 

Podriamos afiadir que para que tenga exito cualquier proceso cul
tural necesita, asimismo, del concurso de unproceso comunicacional 
que involucre a los adores que, en ultima instancia, son las personas, 
los ciudadanos, el pueblo en general, a traves de sus diferentes insti 
tuciones. Es posible que una falencia de este documento sea mantener 
el tema comunicacion como escondido al interior del gran paraguas 
denominado cuItura. 

La ccmunicacion cada vez esta logrando ser aceptada como un 
componente fundamental que cruza todos los procesos, que promue
ve acciones y decisiones, que garantiza la supervivencia cultural de 
las naciones y, por ello, es considerada como un elemento digno de 
analisis y proyeccion. 

Tanto es asi que en el Protocolo 18, del Tratado de Colonia, se ha
ce alusion a "brindar un marco de intercambio y cooperacion en el 
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area cultural, incluyendo areas tales como television, teatro, musica, 
libros, institutes culturales y recursos humanos". /JEn este Protocolo 
se pone de manifiesto el alcance estrategico y la dimension extraeco
nornica que se intenta imprirnir al proceso integracionista". No obs
tante este asunto cultural tiene que ver mas bien en la utilizacion de 
espacios para fomentar el intercambio de conocimientos culturales 
entre los cuatro paises, que si bien es una manera de utilizar la COl11U

nicacion, tampoco llena todas las expectativas de un proceso comuni
cacional que este inmerso en todos los ambitos de accion que se desa
rrollan en el MERCOSUR. 

Dado que el nuevo esquema del Programa de Accion hasta el afio 
2000 hace referencia a estos tres ejes, trataremos de analizarlos desde 
la perspectiva en que estan planteados. Como se vera mas adelante, 
tanto la comunicacion, como la educacion y la informacion que for
man parte de la cultura si bien tienen un espacio dentro de 'La Pro
fundizacion del Proceso de Integracion', y pueden ser tratados indi
vidualmente, en ning6n momento se contempla la articulacion entre 
ellos, que como sugerimos estaria dada por un proceso comunicacio
nal planificado en general para el MERCOSUR y sus instancias de re
lacionamiento interno y externo y, en particular, para todos y cada 
uno de los items que contempla la ampliacion del proceso de integra
cion, especialmente en aquellos que se relacionan con la dimension 
global de la integracion, que tienen que ver con el aspecto social. 

A traves del analisis de los tres elementos citados intentaremos dar 
una explicacion de como se aprecia desde una perspectiva foranea la 
utilizacion de la comunicacion que se esta proponiendo para este pro
ceso integracionista en el Programa de Accion. 

La Comunicacion 

Las principales lineas de accion planteadas para las comunicacio
nes en el item 1.6 del Programa en referenda, son las siguientes: 

promover acciones conjuntas en tenias referidos a las telecomuni
caciones y los.asuntos postales. 
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analizar la posibilidad de compatibilizar los planes de implemen
tacion de nuevos servicios y nuevas tecnologias. 

analizar la posibilidad de realizar programas comunes de proyec
tos de desarrollo. 

crear sistemas de medios que posibiliten el intercambio de infor
maci6n: 

examinar la posibilidad de armonizar los procedimientos de pres
taci6n de servicios". 

Si bienestos planteamientos sobre la comunicacion no estan sino 
enunciados en el documento analizado, a riesgo de errar, creemos 
que el elemento comunicaci6n esta siendo tomado de manera aislada 
del contexto general del MERCOSUR, pues aun cuando en el docu
mento del Programa, se hace referenda a la difusi6n de resultados de 
investigaci6n, a la articulaci6n de sistemas de informacion para la 
educaci6n, a la participaci6n social en el cuidado de la sa lud, etc. no 
se conoce de la existencia de un programa coordinado de comunica
cion que se este desarrollando en cada una de estas areas para lograr 
que la poblaci6n se involucre en las diferentes instancias del proceso. 

Por ello, se considera que deberia desarrollarse un plan general de 
comunicacion para todo el MERCOSUR (tema que sera tratado mas 
adelante) que incluya todas y cada una de las areas que se pretenden 
abordar, con el fin de que la comunicacion sea utilizada como el eje 
que atraviesa todo el proceso integracionista. 

Aunque estos ultimos comentarios parten de un documento que 
solo enuncia objetivos y por 10 tanto, no tiene un analisis profundo 
que incluya el como se va a lograr el cumplimiento de las acciones a 
desarrollar en los diferentes items que contempla la dimension global 
del Programa de Acci6n hasta el 2000, consideramos que la comuni
cacion no ha jugado ni esta considerada como para tener un papel 
protag6nico en el proceso de integraci6n del MERCOSUR. 

Cabe sefialar que, ya en la Declaraci6n de Colonia de mayo de 1985 
sobre la integraci6n entre Argentina y Uruguay, firmada por los Pre
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sidentes de ambos paises constaba el Protocolo No. 16 sobre cornuni
caciories, el mismo que apuntaba a la articulaci6n de los sistemas de 
comunicaci6n de ambos paises, el que atravesaria bastcamente tres 
etapas: a) conocimiento reciproco de las estructuras existentes; b) in
tercambio de tecnologias e informaci6n; c) progresiva compatibiliza
ci6n de las normas utilizadas. Ademas, el punta b) se ve reforzado 
por la utilizaci6n de centros privados de investigaci6n y desarrollo 
para la generaci6n de investigaciones binacionales en el area tecnol6
gica. Por otra parte, en el marco del punta c), plantea que las Redes 
Digitales de Servicios Integrados (RDSI) serian compatibles e interco
nectables. Como se puede apreciar, este protocolo alude mas a las te
lecomunicaciones y sus tecnologias y no a la comunicaci6n, en su to
talidad, base de cualquier proceso. Este rnismo esquema parece ser el 
que esta considerado en el Programa del MERCOSUR hasta el ana 
2000. 

La preocupaci6n por la no presencia definida de la comunicaci6n, 
no es asunto de ultima hora. Ya Maria Helena Tachinardi, redactora 
de la Gazeta Mercantil, en Brasilia, nos advertia "El MERCOSUR no 
es, por ahora, un proceso supranacional, porque los cuatro paises no 
desean crear una burocracia semejante a Ia que existe en la Uni6n Eu
ropea, donde se instituyeron, entre otros 6rganos, una comisi6n eje
cutiva, un vocero, una unidad de prensa y comunieaciones. Aunque 
el MERCOSUR continue con caracter intergubernamental y contrario 
a la creacion de burocracias, ya es hora de incluir en los debates del 
grupo la preocupaci6n con respecto a su imagen ante la opinion pu
blica y los formadores de opini6n. Seria deseable la instituci6n de un 
servicio de prensa dinamico y desburocratizado"!" 

En resumen, la advertencia signifiea: falta de comunieaci6n ante 10 
cual se debe dar paso a autenticos procesos que pongan esta capaci
dad humana al servicio de la integraci6n de los pueblos. 

109. TACHINARDI,	 Marfa Helena: La experiencia del MERCOSUR: Progresos y 
dificultades en la difusion de cuestiones relativos a la intaqracion e impacto sabre la 
Opini6n Publica. Ponencia en "La Integraci6n Regional y los medios de comunicaci6n, 
implicaciones y desaflos". CEFIR, Montevideo, Uruguay, 27-29 de noviembre de 1995, 
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La Informacion 

Una vez mas insistamos en la diferencia entre comunicaci6n e in
formaci6n. Como 10 sostiene un autor mexicano en forma literaria pe
ro muy certera: "Subrayamos que la informaci6n es forma y la cornu
nicaci6n contenido. Hilo la una; urdiembre la otra. Si una pertenece a 
la escala cuantitativa de la matematica, Ia otra entra en la escala cua
litativa de la semantica. La informacion es lenguaje lineal y la cornu
nicaci6n lenguaje integral. Vertical una; horizontal otra" 110 

El primer concepto, el de comunicaci6n, es sin duda mas arnplio, 
se refiere a una relaci6n horizontal basada en el dialogo y la confron
taci6n de criterios, tesis, 0 propuestas. La informaci6n es mas restrin
gida, vertical, inmediata, es una parte muy importante, pero parte al 
fin, del todo amplio que se denomina comunicaci6n, es una de las 
funciones principales. 

Cabe sefialar que las funciones de la comunicaci6n han estado pre
sentes en el proceso, principalmente en la dimensi6n informativa. Pe
ro, por otra parte, el flujo informativo ha sido relativamente escaso y 
mas bien se ha circunscrito a los personajes que han participado co
mo adores en los procesos de negociaci6n: presidentes, ministros, 
embajadores, expertos; y ciertos hechos, generalmente reuniones in
ternacionales, acuerdos logrados, declaraciones oficiales. 

Ha trascendido al publico 10 que se refiere al MERCOSUR por las 
noticias difundidas por los medios de comunicaci6n que, como se co
noce, solo han hecho referencia a los resultados de los eventos, a la fir
ma de protocolos, 0 a otras acciones similares. Todo ello ha sido ana
lizado a profundidad solo en contadas ocasiones, sin dejar paso al de
bate, al dialogo, a la interiorizaci6n de estos temas. Sin duda el segui
miento al proceso ha sido de exclusividad de grupos interesados en 
su desarrollo, pero todavia no hay un involucramiento de la sociedad 
en general que, a pesar de que 10 vive diariamente, mira al MERCO
SUR como algo ajeno a su entorno. 

110. FERRER, Eulalio: De la Informaci6n a la Comunicaci6n. Cuadernos de Comunicaci6n, 
Mexico 4 (48), enero, 1979, p. 25. 
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La educaci6n 

EI objetivo permanente en esta area deberia ser doble: par un lado 
"rnejorar de Ia calidad de la educacion en los Estados Partes, incorpo
randole una dimension cultural y lingufstica", como 10 recoge la De
cision 9/95 MERCOSUR 2000; y por otro la capacitacion ala ciudada
nia, desde sus niveles primarios, en los ternas inherentes a la integra
cion y al MERCOSUR. 

Se han dado pasos para integrar procesos educativos, como ya 10 
hemos visto, y se han Firmado una serie de compromisos en este cam
po; pero estos avances aun son timidos y tienen una cierta demora en 
su puesta en practice. La calidad de la educacion aun esta sujeta a los 
intereses locales y no ha sido posible una masiva puesta en practice 
de los compromisos logrados 

EI caso mas notorio es el dellenguaje, en el cual, como ya se ha vis
to, existe una decision, limitada aun, a lograr la superacion de esta ba
rrera, por medio de la ensenanza del portugues en los paises de habla 
hispana de la region: Argentina, Paraguay y Uruguay; a la vez que de 
aprendizaje del castellano en Brasil, tema que se incluye en un proce
so de apertura denominado por algunos como la "ola castellana". 

En cuanto a los contenidos educativos los pasos son timidos den
tro del sistema educacional de los cuatro paises, pero 10 mas grave es 
que la comunicacion no ha ingresado a un proceso masivo, confor
mandose con informar sobre presentaciones artisticas, muestras de 
pintura y temas similares que no permiten que en cada uno de los 
paises exista la informacion suficiente sobre los demas, al punto de 
que se pueda decir que se conoce su realidad, se la entiende y conse
cuentemente se la acepta. 

La informacion aun es fragmentada, eventual, economicista y OCd

sional sobre espectaculos, EI desafio esta aun practicamente inedito, 
pero debera asumirselo para lograr los propositos amplios de Ja inte
gracion regional. 

A manera de compendio de estos procesos superadores de 10 eco
nornico podemos citar el pensamiento del periodista Francisco Jose 
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Papini quien sostiene que: "Fundamentalmente la educacion, es de
cir, hoy aca se esta tendiendo a incorporar en algunos institutes, algu
nos colegios el portugues, por el heche de que esta Brasil dentro del 
marco del Mercosur, y un mayor conocimiento quiza de la misma 
idiosincrasia de estos paises, porque no solamente es el idioma, sino 
que cada pueblo de cada pais tiene una personaIidad que es distinta, 
entonces apuntar a que esta integracion tarnbien se haga en base del 
conocimiento de los pueblos, de las personas, de la forma de pensar, 
de cada uno de nosotros, porque la integracion economica no signifi 
ca de ningun modo perder el individualismo y perder la nacionali 
dad, por el contrario, en materia de integracion hay que integrar to
do, hasta un tema del cual soy experto, que es el de la defensa, tam
bien se esta llegando a hacer maniobras conjuntas, se estan haciendo 
ejercicios donde se ve como de pronto una integracion regional cam
bia hasta la estrategia defensiva de los paises, y eso es muy importan
te para tener en cuenta en el futuro, porque puedes tener la mejor vo
luntad de hacer todo de la mejor forma posible, pero siempre en los 
intereses economicos se choca muchas veces, nadie puede negar que 
las grandes guerras fueran producto de la economia, 0 sea el aspecto 
militar es 10 ultimo, es 10 que aparece primero, pero en el fondo es 10 
ultimo que puede crear un conflicto, el conflicto se crea politicarnen
te, pero muchas veces esos confIictos politicos tienen una raiz econo
mica y despues aparece por supuesto el hecho de la fuerza, pero has
ta en eso hay que integrarse para poder llevar adelante y saber que es 
10 que estan haciendo los europeos estan integrando todos sus ejerci
tos y algunos estan tambien participando de las negociaciones, inclu
sive aqui se ha hecho reuniones de altos mandos del Mercosur, para 
ver como se puede apoyar el Mercosur desde la faz de la defensa de 
cada pais". 

La comunicacion como 
elemento integrador 

A partir de los tres paradigmas: cornunicacion, informacion e inte
gracion, podemos plantear el desafio que a futuro tiene el proceso co
municacional para aportar positivamente al esquema de integracion. 
Tenemos que considerar que el mundo vive una situacion atipica al 
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enfrentar, por la simple raz6n del paso de los anos, a la aperture de 
un nuevo milenio con todo 10 que bene de esperanzador. de miedo y 
aun de mitologico este hecho. 

Mas aun, cuando America Latina y concretamente el MERCOSUR 
se estan planteando una nueva situaci6n que supere fronteras, com
petencias 0 distancias y que permita unir esfuerzos para conseguir 10

gros trascendentes, parece ser el momenta oportuno para lograr plan
teamientos serios hacia el manana inmediato. Y alii es donde la comu
nicaci6n se supera a si misma en el desafio que debe enfrentar ya que 
para"que el proceso avance, a la comunicaci6n social le incumbe de
sernpefiar un papel multifacetico y eficaz ... con el fin de que una de
terrninada politica 0 estrategia, 0 un instrumento 0 mecanismo de in
tegracion propuesto obtengan el apoyo requerido para su implemen
tacion, se requiere evidentemente de un trabajo intensive de divulga
ci6n, orientaci6n y promoci6n, sobre todo si estos pueden limitar la 
soberania de un pais, incidir sobre su legislaci6n econ6micao laboral 
vigente 0 afectar intereses comerciales existences"!" 

Desde la Uni6n Europea, la visi6n - basada en la experiencia - es 
fundamental en cuanto al papel de la comunicaci6n. Como 10 dice 
Friedman; "la comunicaci6n bene un papel fundamental en todo es
to. En la consolidaci6n de un proceso de integraci6n la comunicaci6n 
es fundamental y en este tema la experiencia europea 10 demuestra, 
ya que nosotros vivimos como la comunicaci6n ha jugado un rol fun
damental la experiencia europea y ha demostrado que los procesos de 
integraci6n bene mementos de optirnismo y de pesimismo. Nosotros 
vivimos en Europa un gran momento que se llam6 'la Europa del no': 
existia una gran carnpafia de la Europa del no y nosotros hicimos alia 
grandes campanas de difusi6n, grandes camparias del si a la integra
ci6n sefialando las ventajas que la gente tiene con el sistema de la in
tegracion. La comunicacion tiene que sec una cornunicacion que refle
je las realidades de los pcocesos de integraci6n, ya que en ese aspecto 
es fundamental que la gente vaya conociendo paso a paso que se es
ta haciendo, en todas las areas, en el area econornica, en el area cultu

111	 SCHENKEL, Peter/LEON, Andres: INTEGRACION Y COMUNICACION EN EL AREA 
ANDINA, CIESPAL. Cuadernos Chasqui, No.9, Quito, Ecuador, 1985, p. 25. 



ral, en el area politica, en el area de las aduanas, 0 sea que todo 10 que 
contribuya esa cornunicacion es fundamental". 

La experiencia citada es clara y permite analizar el panorama. La 
comunicaci6n, sus procesos y medios, no solamente deben informal' 
de uno u otro aspecto integracionista acorde, a 10 mejor, con los inte
reses inmediatos del sistema de propiedad de los medios. La comuni
cacion debe ser el instrumento eficaz que permita informer, enseriar, 
concientizar y comprometer a los grupos hurnanos, en cuanto a las 
oportunidades que se brinda ala ciudadania por medio de la integra
ci6n, asi como establecer un dialogo abierto entre los pueblos y sus 
instituciones. La informacion oportuna y completa; las carnpanas de 
promoci6n de los acuerdos, beneficios y desafios; la ensefianza por
menorizada de los elementos que se conjugan, son partes de una co
municaci6n puesta al servicio de un proceso integracionista. 

Nuestros entrevistados afirrnan que los gobiernos tienen que hacer 
planes definidos de informacion al publico, para que el publico com
prenda cual es, realmente, el alcance y los objetivos de esta comuni
dad regional. Los gobiernos del MERCOSU R no 10 han hecho haste 
este momento sino en forma parcial, dentro del ambito de sus forrnu
las de relacionamiento con el exterior, pero no en su relacionamiento 
con la gente de cada pais. Anotan que todo proyecto, toda propuesta, 
tiene que tener un lenguaje acorde a 10 que el pueblo mismo pueda 
digerir en cuanto a conceptos y, en ese sentido deberian ser un planes 
especiales de comunicaci6n disefiados de tal suerte que el pueblo en
tienda ellenguaje con el que se dirigen los mensajes a la gente y, mas 
aun esos planes deberian superar la particularidad de cada naci6n pa
ra ser susceptibles de complementaci6n entre ellos. 

Una periodista profesional, Elisabeth Brite, reportera parlamenta
ria de Radio UNO, de Paraguay, confirma este criterio al sostener que 
"El papel que juega la cornunicacion en MERCOSUR, de una u otra 
manera, siempre es clave e importante. Siempre se dice que la cornu
nicacion es el cuarto poder, sin embargo yo creo que basandonos en 
hacer del tema de la comunicacion un sinonimo de integraci6n, debe
mos preguntarnos: Lque es 10 que integra? La cornunicacion tiene 
que ser clara, tiene que ser eficiente siempre estamos con aquel mito 
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de que si la objetividad existe 0 deja de existir . A partir de derrurn
bar esos mites, de derrumbar cierto sensacionalismo, gue de una otra 
forma existen en todos los ambitos del area de la coruunicacicn, a par
tir de alii, cuando la informacion se genere, cuando la informacion Be
gue clara, conceptualmente hablando, de una forma espectfica para 
las personas que forman parte de una realidad, entonces esta integra
cion va a ser una realidad". 

No queda duda de la importancia de la informacion, la educacion, 
la comunicacion al interior del tema que nos ocupa ya que en un 
mundo global como el que vivimos la velocidad de la informacion, ya 
sea a traves de los medios tradicionales 0 ya sea utilizando el internet 
y otras tecnologias de punta, es la fuente principal gue nutre a las de
cisiones de gobernantes y gobernados. "Nuestro publico ya no se con
forma con el periodico al dia siguiente ni con la transmision televisa
da de noticias en horas vespertinas. Empresarios, autoridades publi
cas, academicos, 0 simples espectadores de los acontecimientos gue 
definen nuestras relaciones comerciales, quieren informacion com
pleta y oportuna que les permita tomar las decisiones correctas. Y la 
oportunidad esta dada por la velocidad con gue podemos llegar a 
ellos. Es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad, crear los ca
nales de transmision necesarios para estar alli primero."!" 

El mexicano Javier Esteinou Madrid, hace varios afios, disefio la 
responsabilidad de la comurucacion afirmando que" Es a partir de es
te instante que la sociedad civil experimenta un salto cualitativo, al 
construir los medios de comunicacion una nueva relacion macroso
cial entre los hombres: la mediaeion informative entre grupos e indi
viduos. Dicha mediaeion, permite relacionar la conciencia local de los 
individuos con las realidades mas disimbolicas lejanas y heteroge
neas de que se pueda tener nocion. Asi, por ejemplo, los aparatos de 
comunicacion vinculan la conciencia del campesino con las conquis
tas espaciales de la nave Columbia, la cultura del ciudadano medio 
con las decisiones centrales del estado nacional, la ideologia del indi
gena con el consumo multinacional, la vision del nino latinoamerica
no con los conflictos militares del Asia, la sensibilidad de la mujer del 

112. CALDERON, Sergio: Ponencia presentada en "La Integraci6n regional y los medios de 
comunicaci6n". documento ya citado. 
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tercer mundo con los movimientos de liberacion femeninade los pai
ses industrializados."!" 

Pero hay que resaltar que la responsabilidad que tienen los medios 
y procesos de cornunicacion no puede ser unicamente de dar rapida 
y oportunamente las noticias, ni la vinculacion de sectores disimiles y 
distantes del mundo. La responsabilidad va mucho mas alla y tiene 
que ver con el contenido y el enfoque, elementos que deben estar cu
biertos por una total credibilidad, la cual unicamente se consigue en 
base al uso de una autentica etica de la comunicacion entendida co
mo la define la VCLAP, Union Catolica Latinoamericana de Prensa, 
que al respecto sostiene que se refiere: "A la comunicacion como pro
ceso vital, inherente al hombre, que requiere para ser efectiva de tres 
dimensiones: un compromise con la verdad, la decision libre y comu
nitaria de los interlocutores y una relacion de confianza entre ellos." 

En esta medida, veamos tambien que se entiende por Etica de la 
Comunicacion y para ello compartamos el autorizado criterio de la 
FELAP - Federacion Latinoamericana de Periodistas - que expresa en 
la introduce ion al Codigo Latinoamericano de Etica Periodistica el si
guiente concepto: "La informacion concebida como bien social con
cierne a toda la sociedad, a la que corresponde establecer normas 1110

rales que rijan la responsabilidad de los medios de cornunicacion co
lectiva"!" 

En consecuencia, necesitamos en el MERCOSUR yen todo proce
so de integracion, una autentica comunicacion, una cigil informacion 
y un proceso de educacion y orientacion de la opinion publica, que te
niendo como base la cultura de los pueblos, la etica de Ia cornunica
cion y la responsabilidad social, proporcione a los estados implica
dos, a los sectores economicos.sociales y culturales, y a la ciudadania 
en general, los mejores instrumentos para format una autentica cultu
ra de comunicacion. 

113. ESTEINOU	 MADRID, Javier: LAS TECNOLOGIAS DE COMUNICACION Y LA 
TRANSFORMACION DEL ESTADO CAPITALISTA, Serie Reflexi6n Universitaria 
No.3, Cuadernos del Centro de Promoci6n, 1983, Mexico, p. 2. 

114. FELAP: C6digo Latinoamericano de Etica Periodistica, en Cuadernos de Chasqui, 
No. 10, "C6digos de Etica de los Periodistas", CIESPAL, 1990, p. 17 

342 



CAPITULO DECIMO QUINTO
 

POLITICAS DE COMUNICACION
 
PARA LA INTEGRACION
 

Desde hace mas de tres decadas, uno de los terminos mas mano
seados y discutidos ha sido el de las politicas, especialmente en el 
campo de la comunicaci6n. Por ello para iniciar este capitulo debe
mos quedar en claro que nos referimos al moderno concepto que ha
bla de la necesidad de establecer politicas en diferentes arnbitos y as
pectos, pero entendiendo como tales al conjunto de elementos - expli
citos 0 no - que definen un modo de ver y un modo de hacer una te
matica que sea claramente identificada dentro del convivir social 10
cal, nacional e internacional. 

Hoy ya resulta un lugar comun hablar de politicas econ6micas, po
liticas agrarias, politicas comerciales, politicas de estado, politicas re
gionales y otras, y esas poJiticas son las formas de enfoque de las ac
ciones conducentes a buscar los mejores resultados. Por 10 tanto no se 
trata de establecer politicas gubernamentales que impongan lineas de 
pensamiento sectoriales, sino de crear el ambito justo para que el fe
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norneno de la comunicacion sirva al conglomerado social de un gru
po humane, un pais, 0 un conjunto de estados asociados y distintos, 
como es el caso de MERCOSUR. 

Remontandonos un poco al origen de las politicas cornunicaciona
les tenernos que estas tienen su nacimiento en un momenta historico 
de conflicto de intereses entre el mundo desarrollado y el llarnado ter
cer rnundo en busca de protagonismo. Primero se hablo de politicas 
educativas para mejorar esa area fundamental para el desarrollo; lue
go se impuso el termino de politicas culturales en el sentido de recu
penH las realidades de los pueblos con todos sus valores; y por fin se 
devino en las conflictivas politicas comunicacionales ya que" ...en es
te contexto emergen, desde el Tercer Mundo antes que desde la 
UNESCO la idea y la tematica del Nuevo Orden Mundial de fa Infor
macion y las Comunicaciones. Se entiende asi que esta propuesta naz
ca hermanada a la del Nuevo Orden Econ6mico lnternacional.":" 

En este marco de pensamiento historico el lerna torno especial vi
gencia, y 10 sigue teniendo hasta nuestros dias, por el desarrollo cien
tifico y tecnologico de los medios masivos y mas fonnas ineditas de 
comunicacion que adquieren forrnatos avasalladores para paises, co
mo los Latinoamericanos, sometidos a un constante influjo que des
cuida sus propias realidades y necesidades y promueve situaciones 
que 0 responden a intereses extraregionales, 0 trata de asuntos de al
guna manera novedosos en el entorno social, politico y econornico de 
los Estados. 

Su concreci6n teorica se materializ6 en la Reunion de San Jose de 
Costa Rica, durante la Hamada Conferencia Intergubernamental so
bre Polfticas de Comunicacion en America Latina y E1 Caribe, entre el 
12 y el 21 de julio de 1976, cuando se las defini6 con el siguiente tex
to: "Un conjunto deliberado de principios y norrnas que deben regir 
el funcionamiento y la utilizacion de los medics de comunicaci6n y 
de informacion al servicio de los objetivos democraticamente elegi

115. RONCAGLIOLO,	 Rafael: TALLOIRES Y NOMIC, ANTIPODAS. Revista 
Connotaciones, No.4, AMIC, Mexico, 1983, p. 43. 
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dos por las comunicaciones nacionales y segun los criterios de cada 
pais"!" 

Desde ese entonces y durante los algo mas de 20 anos transcurri
dos, ha existido una dura polernica sobre el terna, ya que se ha busca
do encontrar una inquietud ideologies en esa definicion. Esa polerni
ca, en los ultirnos anos, ha sido superada y hoy se puede hablar con 
exactitud de politicas de cornunicacion de diferentes sectores, esta
dos, entidades, empresas, etc. para significar con este termino, para
fraseando la definicion original,a un conjunto deliberado de princi
pios y normas que deben regir el funcionamiento y la utilizacion de 
los medios y procesos de comunicacion y de informacion, al servicio 
de los legitimos objetivos institucionales, en busca de la creacion de 
una imagen cierta y positiva. 

Por 10 tanto, en la actualidad las politicas de comunicacion son 
consideradas una necesidad para promover el exito de la organize
cion que las aplica, ya sea esta comercial, politica, cultural, 0 interna
cional e integracionista como es el caso de MERCOSUR. La termino
logia de 'nacionales' 0 los sesgamientos de caracter polttico-ideologi
co han sido superados para transformarlas en mecanismos optimos 
para avanzar en los diferentes campos, mas concretamente, para 10
grar que el MERCOSUR, en eI caso que nos ocupa, sea una realidad 
compartida por los cuatro gobiernos, las instituciones de la sociedad 
civil, las empresas productivas y comerciales, las universidades y por 
cierto, los medios de comunicacion y la ciudadania de aquellos 'pai
ses. 

Desde este enfoque retoma actualidad el criterio de Guido Groos
cors que al analizar la situacion comunicacional sostenia que: "Esto 
mueve a reflexion y a meditacion, pues en nuestro continente, y con
cretamente en Ia region latinoarnericana, pienso que es necesario co
menzar a darnos cuenta que la independencia y la autonomia infor
mativas no pueden depender del aporte de un solo sector, sino que 
necesariamente habria que contar con apoyos muy diversos y, concre

116.	 GROOSCORS. Guido: citando el documento original en: Experiencias de Polfticas 
Nacionales de Comunicaci6n en America Latina y EI Caribe, CIESPAL, Quito, 1981, 
p.13. 
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tamente, los que pueda proporcionar el sector privado"!". Es decir es 
indispensable que los gobiernos, los sectores privados, las fuentes de 
recursos tecnologicos y econornicos, los arnbitos culturales y educati
vos, se incluyan en proyectos conjuntos de informacion y comunica
cion a sus propios pueblos y a los demas con los cuales se encuentran 
intimamente vinculados, 

Desde diversos sectores se reclarna la necesidad de que estas poli
ticas existan yen esto concuerdan gobernantes y gobemados, educa
dores y periodistas, como 10podemos desprender de las opiniones de 
varios de nuestros entrevistados. Para muchos de ellos las falencias 
de la informacion obligan a tomar medidas serias en esta linea, como 
el senador paraguayo Victor Hugo Sanchez quien es drastico al criti
car el papel desempenado por la prensa y decir: "Tengo entendido 
que los periodistas que trabajan en los diferentes medios de comuni
caci6n carecen de la preparacion adecuada para que puedan vislum
brar temas importantes para el pais como es el de MERCOSUR, son 
chicos j6venes que no tienen la formaci6n adecuada necesaria para in
cursionar en estos grandes temas. Los medios de comunicacion han 
realizado una labor meramente informativa, no orientadora lamenta
blemente. No aportan ideas, proyectos 0 sugerencias al gobierno. El 
gobierno esta en omision en muchas cosas y los medios de comunica
cion tampoco contribuyen en abrirle los ojos al gobierno. Esto es 10 
que yo observo." 

Ante esa constatacion, el mismo parlamentario y otros pensadores 
defienden la necesidad de que exista una politica de comunicacion 
amplia en cual deberian participar los gobiernos a traves de todos sus 
organos, de todas sus instancias y de todas sus dependencias; asi co
mo los parlamentos y los partidos politicos, todos los cuales aun se 
han mantenido al margen de esta tematica pero tienen la obligaci6n 
de enfrentarla. 

Otro politico, el diputado Bernardino Cano Radii al ser consultado 
sobre si el Estado Paraguayo tiene alguna politica respecto de la co

117. GROOSCORS. Guido: Experiencias de Polfticas Nacionales de Comunicaci6n en 
America Latina, CIESPAL,Quito, 1981, p. 6. 
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municacion, nos dice que "No tiene ninguna. Ninguna politica, ni ex
pertos, ni asesores, ni equipos instalados, ni medios de comunicacion, 
Yo creo que el gobierno deberia ser responsable de ejecutar una poll
tica de comunicacion, pero no tiene nada, ni un planteamiento, ni eso. 
Este es un gobierno que no tiene nada de comurucacion, noexiste ese 
planteamiento, no existe para el gobierno la comunicacion" . 

Desde la mas alta esfera oficial, el Ministro de Relaciones Exterio
res de Paraguay, Ruben Melgarejo Lanzoni, analiza el papel de la co
municacion en el contexto integracionista y contradice los plantea
mientos anteriores afirmando que ha sido positivo, ya que "los me
dios de comunicacion han estado atentos y han difundo aspectos im
portantes, especialmente se han difundido los seminarios y eventos 
realizados en el marco del MERCOSUR. Todos los acuerdos a los que 
se han llegado en las reuniones de todos los niveles han estado pre
sentes en la informacion televisiva, de radio 0 de prensa". 

EI canciller para.guayo introduce un nuevo elemento de considera
cion al resaltar la postura de la Union Europea que respalda el proce
so integracionista y que ha sido ampliamente conocida por la socie
dad, gracias a que los medios de comunicacion han hecho posible la 
difusion de los temas de discusion. En este sentido hay que resaltar 
que no ha existido una coincidencia informative, sino que algunos 
medios han difundido actitudes 0 puntos de vista criticos ante las 
propuestas, mientras que otros las han apoyado sin reticencias. Esto 
quiere decir que ha existido informacion, por un lado, y se ha contri
buido activamente a crear opinion, por otro. 

Ahora bien, profundizando en el tema respecto de si existe, al me
nos como planteamiento una politica de comunicacion, el ministro 
entrevistado y otros personajes consultados reconocen que no han es
tado presentes en calidad de un plan establecido, disefiado y en eje
cucion pero que, sin embargo, se estan dando pasos serios y apro pia
dos para lograrlo. A modo de dernostracion de este criterio se seriala 
el establecimiento en Paraguay de una Direccion de Cornunicacion 
dependiente de la Presidencia de 1£1 Republica que es un orgarusmo 
que junto a los otros estamentos del estado son los responsables de es
tablecer ese plan. Esta oficina de informacion completa el cuadro de 
organismos sirnilares en los dernas paises socios. 
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Se debe notar que existe tambien eJ acuerdo de que eJ Programa de 
Comurucacion, en este y los dernas paises del MERCOSUR, debe con
tar con las condiciones y recursos necesarios para establecer una co
municacion fluida, donde los periodistas encuentren las Fuentes nece
sarias y desde el cual se atiendan los aspectos mas importantes del 
proceso tanto aquellos que son de ca racter econornico, como aquellos 
otros de caracter social y aun los que se refieran a tenias puntuales. 

Por su lado, Ia periodista Any Gonzalez, reportera politica de Ra
dio Nanduti afirma que el pueblo paraguayo no esta bien informado 
por que "no hay una estrategia de cornunicacion, de educacion a la 
ciudadania en general, en 10 que hace a este proceso. El proceso de in
tegracion de MERCOSUR es solamente para una elite que esta inmer
sa en 10que hace a la integracion. Primero, porque se tiene la idea de 
que el proceso de integracion es sola mente economico y ese es un gra
ve error que se tiene que tratar de revertir a traves de politicas de par
te del gobierno hacia la ciudadania, educandola. y dando a conocer 
que es realmente el MERCOSUR, para que fue creado y que hace es
te proceso de integracion." Mas aun, desde su punto de vista profe
sional defiende que"el periodismo hizo todo 10que pudo hasta aho
ra, pero si no hay voluntad politica de parte del gobierno de hacer co
nocer a la ciudadania, en un proceso de educacion hacia la ciudada

,nla " . 

Haciendo un parentesis en el desarrollo del terna - y coincidiendo 
con la mayoria de los profesionales de la informacion que han sido 
entrevistados - se debe reconocer que el periodismo ha hecho y esta 
haciendo un aporte importante en 10 que hace a la creacion de opi
nion en cuanto a los procesos de integracion y concretamente al MER
COSUR. Esto es un hecho innegable que se demuestra por las gran
des coberturas realizadas en todo 10 referente al proceso de integra
cion y sefialando, entre otras cosas, que el proceso de integracion no 
es solamente economico, sino que es social, que es cultural, que es la
boral y que es politico. 

En este sentido, otros periodistas entrevistados, como Hugo Vera 
y Aragon afirman que es claro y dernostrable que no existen politicas 
de comunicacion y que, probablemente, en la actual estructura del 
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MERCOSUR el Foro Econ6mico y Social 0 alguna otra instancia de si
milar importancia, debera proponer y materializar una politica en la 
que coincidan los cuatro gobiernos y los de los paises que se surnen 

posteriormente a este esquema. Este ultimo criterio permite proyectar 
eI terna mas alla de cada gobierno y orienta rio hacia un ente de cornu
nicaci6n conjunto que sirva a los cuatro paises y que se oriente hacia 
eI resto del mundo como vocero del sistema. 

Marco Alvarez, Jefe de Informacion del diario NOTICIAS sostiene 
que "Los problemas que tiene la poblaci6n, respecto a empleo, a sala
rios minimos, a posibilidades, Ie hace priorizar aquellos aspectos que 
mas directamente Ie afectan y aun, dentro de esos aspectos, no estan 
manifestadas las ventajas del MERCOSUR. Mas bien, de alguna rna
nera hay una publicidad negativa, proveniente de sectores interesa
dos que yen en peligro sus negocios, 0 su forma tradicional de hacer 
negocio. Estos sectores han afectado el pensamiento de los pueblos 
con tendencias contrarias a la integraci6n, pero cuando eI pueblo yea 
las ventajas, cuando reciba beneficios, entonces se unira aI proceso de 
integraci6n." EI mismo periodista encuentra que"existe una decisi6n 
gubernamental, a nivel de los cuatro paises y de otros como Chile, de 
acelerar el proceso de integraci6n, para ella necesariamente tiene que 
informal. Si bien no es posibIe aun contar con una informacion C0111

pleta si se pueden contar con datos oficiales, con opiniones oficiales, 
las cuales se confrontan con las de los organismos de integraci6n, y 
con los actores economicos. Entonces una politica de comunicacion 
de hecho, empieza a existir". 

A partir de este criterio generalizado de la trascendencia de 10 co
municacional, podemos ver como hay una especial coincidencia so
bre el rol de las comunicaciones para el desarrollo de los pueblos. Es 
asi que una reflexi6n profunda sobre el papel de la cornunicacion la 
hizo el sacerdote y comunicador Atilio Harrnant, de Brasil, al ex pre
sar que "La cuesti6n central para mi es la comunicaci6n. La comuni
caci6n que interviene en este proceso es la principal preocupaci6n: 
lc6mo trabajar desde la comunicaci6n?, porque uno puede meterse a 
ser, 0 a repetir el papeI de alguien que promueve esta misrna globali
zaci6n; 0 mas bien quiere poner algo mas alternativo, desde la cornu
nicacion. Aceptando a la comunicaci6n que construye la persona hu
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mana, Ids relaciones reales y no que simplemente dice amen todo 
aquello que esta por ahi, a todo 10 que significa esa cuesti6n de la glo
balizacion, este sistema, y que hace que nosotros sintamos una dife
rencia siempre mayor, siempre mas grande entre las famosas clases 
sociales" . 

Otros periodistas como el brasilefio Paulo Torino, de radio Unisi
nos, defienden que no solo se carece de politicas comunicacionales si
no que inclusive no existe una politica cultural ni una cultura de la in
tegracion, Sostienen que actualmente algo se ha avanzado ya que co
mienza a disenarse una intension cultural, es decir, ya existe una in
tension de los pueblos para unirse probablemente siguiendo el mode
10 0 la forma como 10 ha experimentado Europa desde hace mucho 
tiempo. El periodista mencionado afirma que" En la realidad existen 
comisiones brasilefias que han estado presentes en esos tratados, que 
han presentado sus intensiones, pero todo eso no ha pasado del pa
pel. Yo diria que ahora nosotros estamos en la etapa de Iirmar esos 
acuerdos pero efectivamente no existe el sentido de la integracjon, 
con excepcion de pequefias areas de comercio, pero en let practice 
ahora las fronteras aun no estan totalmente abiertas". Afiade respec
to de la posibilidad de establecer politicas de comunicacion que estas 
son viables y, mas aun, esboza las condiciones que deberan tener. Nos 
dice: "Sin duda y esto me parece muy posible y deberia tener varias 
caracteristicas: Primero: preservar las culturas. Si, preservar las cultu
ras y hablar sobre las carencias de cada una de esas culturas para que 
localidades 0 pueblos mas desarrollados, 0 que ya superaron esas di
ficultades puedan ensefiar su experiencia y la explicaci6n de como su
peraron las dificultades 10 que puede servir de ejemplo para que los 
otros pueblos a su vez, se superen pero sin nunca perder su origen 
cultural, su cultura basica ya que eso debe ser preservado a cualquier 
coste" . 

Gustavo Barcelo, catedratico uruguayo muchas veces citado por 
sus conocimientos y vinculacion al MERCOSUR, al tratar el terna de 
las politicas hace el siguiente analisis: "Creo que la experiencia - res
pecto a la presencia de politicas comunicacionales - no muestra nada 
positive ya que mira las cosas con cierto esceptisimos, aunque es im
portante el hecho de que los editores y propietarios de medios se ha
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gan cargo, sean responsables y tomen la iniciativa para generar otro 
tipo de politicas informativas en el area de la comunicacion como pa
ra lograr informar a la gente sobre e180% de cosas que pasa en el Mer
cosur y que la gente no la sabe". 

En la linea que se planteo en las entrevistas citadas de Paraguay, 
tambien en Uruguay se resalta el esfuerzo oficial para crear algun ti
po de institucion 0 de mecanismo informativo. Es asi que el propio 
gobiemo oriental en el afio 1991 ya instalo un sistema de informacion 
ciudadana en cada uno de los municipios del pais en donde existen 
terminales de computadores a los cuales los ciudadanos pueden acer
carse a buscar informacion acerca de los productos que se pueden ex
portar a los paises de la region y otros datos como la certificacion de 
calidad de esos productos, normas legislativas respecto de la impor
tacion y exportacion, 0 como instalar empresas en los paises de la re
gion y llegar a las empresas de otros paises integrantes del MERCO
SUR. 

Esto significa que al menos desde el punta de vista comercial ya 
existe alguna informacion por la coincidencia de actividades de los 
municipios y los responsables de las areas y servicios de informacion, 
10 que ha permitido crear una autentica red informatica sobre el 
MERCOSUR, aunque los ciudadanos que han consultado ese sistema 
son relativamente pocos porque tampoco se ha difundido su existen
cia y alcance en su calidad de ser un servicio publico. 

Continua Barcelo: "Primero el tema de las politicas, ni siquiera son 
democraticas, las politicas de comunicacion que pueda tener el pro
pio pais, pero cuando hablamos de comunicacion tenemos que dife
renciar dos cosas, primero si es que hablamos en particular, de me
dios de comunicacion: de democratizacion de los medios de comuni
cacion, es otra cosa. Mientras en Uruguay, la comunicacion este bajo 
el eje del Ministerio de Defensa Nacional y no del Ministerio de Edu
cacion y Cultura, yo 10 veo bastante dificil que se logre un libra blan
co a la europea sobre 10 que es la comunicacion: mientras se conside
re un tema de defensa nacional y no de cultura, el tema de los medios 
de comunicacion, la cosa va a ser muy complicada. Primero tenemos 
que repensar a nivellegislativo, ya se tiene que buscar 0 tener algo or
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ganico en ese sentido, para que el ministerio llue corresponde se ha
ga cargo del tema, de regular y al mismo tiempo pensar que es 10 que 
se quiere de esos medios para su propio pais y no solarnente un ente 
llue Ie dice a usted Ie doy un medio, y a usted tambien le doy otro me
dio, y a usted 10 censuro porque una persona dijo tal 0 cual cosa: qui
za ese es el oficio del Ministerio de Defensa NacionaI, asi como el pro
teger que un canal 4 no se instale en Buenos Aires porque tenemos un 
canal 4 en Montevideo y puede presentarse una zona de interferencia 
entre un canal a otro. Es posible que eso sea la funcion del Ministerio 
de Defensa Nacional, pero no opinar 0 convocar a sectores de la so
ciedad para discutir sobre aspectos tales: como deberian ser los me
dios, cual va ser la politica de los medios de comunicacion en Uru
guay". 

Manuel Olarreaga, periodista uruguayo comprometido en el area 
de la integracion, al ser consultado sobre el tema, hace un analisis que 
pOl' su contenido creemos de importancia transcribirlo: "Evidente, yo 
creo que una de las grandes fallas del proceso de integracion en Ame
rica Latina fue tratar de hacer una integracion a espaldas de los pue
blos, es decir, la integracion se trato de hater desde los gobiernos, pOl' 
funcionarios de los gobiernos, y yo creo que si bien el MERCOSUR no 
tuvo una estructuracion de la comunicacion, nuestros presidentes ac
tuaron como autenticos cornunicadores sociales y no hay que olvidar 
que los presidentes se reunieron dos veces al afio, con un gran des
phegue de medios de comunicacion, en el cual ellos se reunian y de
tras de elIos una gran cantidad de medios y que los medios iban por
que estaban los cuatro presidentes. Esa era una forma de hacer viable 
el MERCOSUR. Yo creo que si bien no hay una estrategia de comuni
cacion dentro de los planes del MERCOSUR los hechos dernuestran 
que se dio un proceso con Ia presencia de los presidentes, 10 cual ac
tuo como un catalizador frente a los medios de comunicacion y para 
ser viable esto que denominamos MERCOSUR. 

Tambien un periodista argentino, de amplia experiencia, como es 
Francisco Jose Papini, opine sobre el tema que estarnos tratando: "Yo 
creo que tiene que haber politicas de comunicaci6n para la integra
cion. Lo que se debe determiner es qu ienes van a hacer esa politico de 
cornunicacion: los gobiem.os quieren hacer esa politica de cornunica
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cion, los empresarios, los medios de cornunicacion, los funcionarios. 
Creo que en esto de las politicas de comunicacion hay que tener muy 
en cuenta que segun el que hace las politicas se dan resultados, se ven 
como se hacen las encuestas. En esto hay que tener bastante cuidado, 
sobre todo en un principio. Cuando todavia esta todo en desarrollo, 
hacer politicas es un poco dificil, 10 que si se puede hacer es promo
ver que haya deterrninadas politicas de comunicacion en ese sentido, 
y para eso vuelvo a insistir en 10 de siempre, es decir aqui hace falta 
Ia participacion de todos los sectores interesados para hacer una bue
na politica de comunicacion, porque si yo 10hago como periodista di
go: 'a mi me dan todo, que yo publico 10que quiero', y esa seria la po
sicion del periodista. El funcionario dice: 'a mi 10 que me interesa es 
que salga 10 que me va bien, no 10 que me va mal'. EI empresario: 'yo 
quiero que se difunda 10 que yo hago y 10 que yo vendo'. Entonces, 
hacer politicas de comunicacion tiene que hacerse en base a gente que 
este muy prejudiciada de los intereses que se estan dando en esto." 

Papini y otros entrevistados a mas de describir las dificultades que 
enfrenta el disefio de una politica comunicacional, hacen algunas re
comendaciones oportunas al respecto y sostienen que en elIas debe
dan ser responsabilidad de todos los sectores interesados y reclaman 
la necesidad de que algun organismo 0 institucion, no gubernamen
tal ni inmersa en las problematicas cotidianas de confrontacion, sea 
quien tenga la iniciativa rectora en cuanto a este tipo de politicas, su 
enfocar hacia quienes tienen que ser los hacedores de esas politicas y 
Ia forma como llegar a lograr, desde el punta de vista filosofico. el di
sefio de dichas politicas que no tengan que ver con 10 inmediato, con 
la cosa material, sino con aquello que lleve a un modelo de integra
cion cada vez mas profunda y cierto. 

Mas aun, estos periodistas insinuan que ese organismo podria ser 
ClESPAL que en su condicion de centro internacional, Iatinoamerica
no, no gubemamental, especializado en comunicacion, puede aportar 
con ideas fundamentales y tener una actitud de guia no dependiente 
de ningun gobiemo 0 sector de intereses en particular. Consideran 
que ante la necesidad imperiosa de hacer politica cornunicacional jun
to con la existencia de organismos rectores es indispensable que ac
men entidades tales como las universidades, las cuales al participar 
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en este proceso podrian ser escenarios validos para la reflexion al cual 
podrian invitar a participar, a discutir los temas, a los empresarios, 
los representantes oficiales, los funcionariosy expertos en integra
cion, los lideres de la sociedad civil y mas interesados en el terna. 

El organismo rector y las universidades resultan ser los entes apro
piados para este trabajo ya que no puede encargarse de ponerlo en 
practice los sectores que tengan intereses particulares de cualquier 
genero, especialmente de caracter economico. Para su exito, los res
ponsables deben tener como mira y objetivoaspectos alejados de los 
planteamientos materiales y mas bien inmersos en los criterios filoso
ficos independientes de toda presion. 

Ante este planteamiento los proponentes de la idea se preguntan: 
lcual es el aspecto filosofico de una buena cornunicacion en el MER
COSUR? Y ahi la respuesta Ia tienen los pensadores, los intelectuales, 
los sectores interesados en el debate, todos los cuales deben estar in
vitados a participar en discusiones previas al establecimiento de una 
politica de comunicacion, ya que si esta nace, desde su definicion y al
cance, inspirada en un solo sector; gobierno, empresas, burocracia in
ternacional, se pueden producir distorsiones que afectarian a los ob
jetivos mismos de la propuesta. 

Christian Mira, periodista del Diario La Nacion de Argentina, tam
bien nos da su aporte afirmando que U Al hablar de politicas de cornu
nicacion creo que es un concepto en el cual se piensa que son los go
biemos quienes tienen que establecer esas politicas y, lamentable
mente, ese tema nunca fue tomado con seriedad, porque cada vez que 
se hablo en los debates que promovio la UNESCO, al igual que otros 
organismos - CIESPAL tambien estuvo presente - se trato de un terna 
que realmente es bien intencionado y tiende hacia un proposito no
ble, pero cuando 10 toman los gobiernos, para mi opinion, es para ma
nipularlo. En muchos casos el tema de las politicas de comunicacion 
sirvio para que existieran medios oficiales, 0 un mayor control sobre 
la prensa, cuando se sabe que politicas de comunicacion es algo mas 
amplio, mas democratico, mas destinado a favorecerlas corrientes de 
informacion. Lamentablemente es ese el problema: el que un tema, un 
concepto, bien intencionado y con buenos propositos, fue tornado en 
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algunos casos de forma perversa, si se quiere. Entonces, al hablar de 
politicas de comunicaci6n uno puede decir: 'bueno, hasta que punto 
se puede pedir una politica de comunicacion a un gobiemo que quie
re censurar a la prensa. Por eso, a veces se piensa que es mejor dejar 
que la propia dinamica, que el propio impulso de los medioslleve a 
que haya una politica de comunicacion concreta. Hablar politicas de 
comunicacion pasa justamente por ese inconveniente, se puede en
tender como un proceso que puede facilitar la libertad de inforrna
cion, el pluralismo y todo eso, pero tambien tienen otra cara que la 
hace riesgosa". 

Las expresiones de los diferentes entrevistados, que han sido 
transcritas, no agotan los criterios expresados. Practicamente todos 
los entrevistados, desde sus diferentes posiciones y puntos de vista, 
han enfrentado el tema y han coincidido en que no existen actualmen
te politicas de comunicacion de MERCOSUR, ni politicas culturales, 
ni politicas hacia la integracion. Pero tambien concuerdan en la nece
sidad de que, pese a las dificultades, incomprensiones y peligros, es
tas deben existir y ser disenadas de acuerdo a una serie de principios 
que nos permitiremos esbozar. 

Decision politica 

Comencemos con una reflexion sobre la dernocracia, el poder y los 
medios de comunicacion. "El hombre "invento ' la politica, el Estado 
y el Cobierno, como sistemas de poder 'para poder', entre muchas 
otras cosas, generar y mantener organizaciones sociales que aseguren 
un minimo de estabilidad y garantias de salvaguarda de los intereses 
(pre)dominantes, el11amado 'bien comun', la integridad territorial"?". 
Esto quiere significar que existe un decision de mandar. de gobemar, 
de hacer 'cosas' y, por 10tanto, debe existir una decision de usar de la 
comunicacion, eonsiderada en su mayor extension, para que esas 'co
sas' puedan materializarse. 

118. SANCHEZ RUIZ, Enrique: LOS MEDIOS Y LA DEMOCRACIA EN AMERICA LATINA; 
EL PROBLEMA DEL HUEVO Y LA GALLINA. En Comunicaci6n y Sociedad, No. 20, 
Universidad de Guadalajara, CEIC, enero-abril, 1994, p. 161. 
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El MERCOSUR necesita asurnir una clara postura respecto ala co
municacion, Eso significa que en conjunto y por separado los Estados 
implicados, sus organizaciones, sus centros de poder, deben adoptar 
una politica de cornunicacion capaz de promover sus objetivos, crear 
el ambiente ciudadano adecuado, y lograr los mecanismos para que 
toda la ciudadania se encuentre inmersa en un mismo camino hacia 
la consolidacion del programa integracionista. 

Sin decision politica, sin compromiso, es imposible que estos plan
teamientos se materialicen y, entonces, es muy posible la dispersion 
de objetivos que impidan lograr los propositos integracionistas. Con 
decision politica, en cambio, se facilitara la construccion del proceso 
con fuerza y con metas claras. Al respecto es importante la postura 
mantenida por los entrevistados del sector oficial de los paises que re
conocen la necesidad de establecerlas. 

Mas aun, los demas sectores consultados: los educadores y perio
distas, yen oportuna la creacion de un esquema de politicas integra
cionistas entre las cuales estan las comunicaciones. Esto significa que 
hay, por 10 menos como base 0 semilla, el criterio de que deben esta
blecerse y contribuir al proceso en forma activa. Ninguno periodista, 
educador, politico 0 funcionario ha rechazado la necesidad de su exis
tencia y ello es un buen inicio para una propuesta eficaz y urgente. 

Sentido estrategico de la politica comunicacional 

Esta es una precision indispensable: las politicas de comunicacion 
no son, ni pueden ser, un fin respecto del proceso, mas aun ni siquie
ra pueden ser consideradas como un medio 0 un instrumento aislado. 
Ellas son una estrategia, es de decir un conjunto de conceptos y acti
tudes consecuentes con una vision amplia de objetivos a lograrse en 
medio de un determinado contexto historico, que permiten dar pasos 
concretos hacia el logro de mejores relaciones entre los pueblos, los 
sectores implicados, los intereses en juego, pero todo esto considera
do desde la comunicacion y la cultura. 

Ya Raquel Salinas, sostenia hace muchos afios que "La formula
cion de politicas, es ante todo, un proceso politico cuyos resultados 
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definitivos no pueden ser determinados por el ejercicio del poder. Pe
ro antes de llegar a esta etapa, debe pasarse por un proceso muy de
licado, precisamente de ajuste de dicho equilibrio, en el que se aunen 
las fuerzas en torno a objetivos comunes, para Lograr eL peso decisive 
en las decisiones cruciales. este delicado proceso requiere tanto de La 
cLaridad ideol6gica como de los conocimientos tecnicos, para traducir 
las metas en planes que sean aceptados por Los grupos y sectores cla
ves"!". 

En otras palabras, la estrategia significa el conocimiento de Las po
sibilidades de La comunicaci6n en relaci6n a los objetivos que un pro
ceso, como es el MERCOSUR, espera conseguir en un determinado 
plazo. En base a ese conocimiento, se debe planificar el usa, formatos, 
intensidad, etc., de la utilizaci6n de los medios y procesos, evaluando 
permanentemente su gesti6n para comprobar si se va 0 no por el ca
mino correcto. Y algo mas: La estrategia debe estar vinculada al con
tenido de los mensajes que se difundan. 

Esto no quiere decir, bajo ningun aspecto, que se pretenda contro
lar a los medios de comunicaci6n, 10 que se trata es de promover es
trategicamente un acuerdo con ellos para, en conjunto, realizar un 
proceso en pro de las propuestas integracionistas, y esto significa una 
total apertura no solo a la critica, sino al planteamiento de politicas de 
estado capaces de una contribuci6n efectiva. 

En el caso concreto de MERCOSUR, cualquier politica de comuni
caci6n estrategica debera tener exitos y fracasos, pero mas alla de 
ellos deberan ser aptas para enfrentar las circunstancias en las cuales 
tienen que actual. Es asi que un proceso en construcci6n como es el 
esquema integracionista de los Argentina, Brasil, Paraguay y Uru
guay debe buscar las formas de comprometer a todos los estratos de 
esos cuatro paises para eL logro del objetivo comun, para que aporten 
con sus sectores, ideas y recursos a la estructuraci6n definitive de un 
modele capaz de satisfacer las demandas de sus socios y de poner aL 

119. SAUNAS, Raquel: POLITICAS DE COMUNICACION EN AMERICA LATINA, NUEVAS 
BATALLAS EN TORNO A VlEJAS DISCUSIONES, D + C, No.6, Alamania, 1984, p. 
:'5. 
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MERCOSUR, como realidad historica, en la vitrina globalizada de fin 
del milenio. 

Una politica participativa 

Una pregunta reiterada: LQuien debe diseriar y proyectar las poll
ticas? La respuesta se orienta a eliminarel viejo concepto de que son 
los gobiernos "democraticamente elegidos" los que, en este asunto, 
mantienen el sarten por el mango. La realidad actual hace que se con
sideren como promotores y protagonistas de las politicas a diferentes 
sectores de la comunidad nacional. 

Por cierto, el Gobierno, en representacion del Estado, tiene una 
voz importante, pero junto con el deben aunar esfuerzos los sectores 
directamente involucrados, como son los productivos: empresa y tra
bajadores; los comerciales y bancarios; los culturales, las universida
des, los gremios y asociaciones de cornunicadores sociales, los medios 
masivos. En resumen, es responsable de dictar, promover y ejecutar 
las politicas, un cuerpo de decision suficientemente amplio como pa
ra que en el se yean inmiscuidos todos quienes tienen el derecho a 
opinar en tema tan importante, ya sea por sus intereses culturales y 
educativos, como por sus intereses economicos y politicos, 0 por ser 
los ejecutores directos de un proyecto que deben entender, aceptar y 
protagonizar10. 

En un trabajo anterior, nos permitimos sostener la "necesidad de 
que exista un Centro de Decision. Centro que, llamese comite, conse
jo, comision u oficina, debe tener, antes que nada, autonomia."!", Un 
centro teorico en el cual coincidan los diferentes puntos de vista, los 
diferentes intereses y del cual emanen criterios y propuestas acepta
bles para toda la comunidad, no solo nacional, sino internacional. 

Las politicas deben ser compartidas 

Lo ultimo conlleva un criterio de aceptacion al 'otro', es decir a la 
forma de pensar, de ver, de aceptar el entorno que tengan los diferen

120. LEON, Andres: POUTICAS	 DE COMUNICACION: UNA ESTRATEGIA VIGENTE, 
FESO, Quito, Ecuador, 1988, p. 93. 
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tes componentes de la comunidad nacional, y mas aun, los diferentes 
componentes internacionales. Cierto que, en cada uno de los paises 
existiran especificidades que los definan e intereses que se busca que 
prevalezcan, pero cierto tambien que entre todos se van encontrando 
puntos de contacto y coincidencia que son la base de 10 que hemos de
finido como integraci6n. Esos puntos compartidos deben ser el meo
110 de la politica comunicacional de MERCOSUR, que no es solo la de 
Argentina, ola de Brasil, 0 la de Uruguay, 0 la Paraguay, sino que es 
de los cuatro Estados hacia dentro de enos mismos y hacia el exterior. 

EI hecho de tener posiciones internacionales comunes, programas 
de desarrollo e integraci6n que implican el aporte de todos, procesos 
culturales que tiendan a identificar una misma realidad, a mas de 10 
que significa la equiparaci6n de legislaciones laborales y de estudios, 
entre otros aspectos especialmente importantes, demanda ·la partici
paci6n activa de la ciudadania de los cuatro paises, que manteniendo 
sus diferencias y definiciones, pueda integrarse en procesos definiti
vos. 

Las politicas deben ser eminentemente tecnicas 

La parte filos6fica y te6rica es sin duda fundamental para darle el 
marco conceptual a un planteamiento de politicas de comunicaci6n. 
Pero mas alla de ello, en la actualidad debe considerar que esa politi
ca afecta y cuenta con instrumentos insospechados de comunicacion 
que hasta hace poeos afros no aparecian en el panorama universal. La 
comunicacion via satelite, la fibra 6ptica, el internet, la realidad vir
tual y mas avances contemporaneos inciden un planteamiento dife
rente a 10 que se podia avisorar hace pocos afios, 

La tecnologia a roto con las barreras fronterizas, .culturales y poIf
ticas. La interacci6n de unos con otros desborda cualquier tipo de 11
mitaci6n jurtdicarnente impuesta. El conocimiento se universaliza y 
todo esto obliga a que se hagan planteamientos que consideren y uti
licen estos nuevos recursos cornpartidos resaltando las coincidencias 
y ventajas y adoptando una postura de promocion de valores y no de 
resistencias inutiles, Con ello los pueblos se lanzaran al conocirniento 
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y podran aprovechar de las multiples posibilidades que tiene la co
municacion, sus medios y procesos, en la actualidad. 

Este es el objetivo de la politica de comunicaci6n que, propuesta 
por nuestros entrevistados, responde a una necesidad sentida. Por 
ello la politica de comunicaci6n planteada debe, en resumen, ser el 
producto de una decision politica multiple y amplia, que defina una 
estrategia que al ser compartida por todos los estados, estamentos, 
sectores y adores, y utilizando los ingentes recursos disponibles pue
da transformarse en un motor fundamental de la integraci6n merco
suriana y continental. 
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CAPITULO DECIMO SEXTO 

CONCLUSIONES 

Si bien en la parte introductoria de este trabajo se esbozaron algu
nas conclusiones de caracter general, es necesario ampliarlas siguien
do los temas en que se ha dividido el estudio. De alli que procedemos 
a concretarlas en las siguientes: 

1. La globalizaci6n como tendencia que define al 
planeta de fines del siglo XX 

Es innegable que la globalizaci6n, tanto econ6mica como tecnolo
gica, esta presente en el quehacer contemporaneo al punto de que ya 
afecta, positiva 0 negativamente, a las estructuras de los diferentes 
Estados, en cualquier latitud en la cual se localicen. Esta globalizaci6n 
no significa la desaparici6n del concepto de soberania nacional, sino 
su transformaci6n para garantizar la presencia y el aporte de las cul
turas y los valores nacionales enriqueciendo la culture planetaria y 
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diseriando un mundo en el cual exista mayor nivel de participacion y 
equilibrio. 

2. La integracion es una necesidad imperiosa para enfrentar 
ala globahzacion. 

Los estados en forma aislada, aun los que mantienen un acelerado 
nivel de desarrollo, no estan en capacidad de enfrentar, por si solos, 
las demandas del mundo globalizado. Para America Latina, en forma 
particular, resulta emergente la necesidad de integraci6n por 10 que 
debe superar las actuales formulas integracionistas como son las zo
nas de libre comercio, los mercados comunes y otros, para plantear 
nuevos formatos que incluyan aspectos trascendentes como son los 
politicos, sociales, educativos y culturales, dentro de los cuales estan 
inmersos los que tienen que ver con la comunicacion. 

3. La integracion debe atender a varios desafios. 

Entre los desafios para la integraci6n se deben resaltar los siguien
tes: sociales, para evitar la desintegraci6n interna de las sociedades 
nacionales; territoriales 0 nacionales permitiendo activos sistemas de 
descentralizaci6n que posibiliten la participaci6n de todos los esta
mentos y grupos humanos; subregionales para poner en practica es
quemas factibles y programas concretos entre estados que compartan 
situaciones territoriales; regionales en cuanto a propuestas hist6ricas 
como las bolivarianas y latinoamericanas; hemisfericas para contar 
con una agenda compartida frente a los demas megabloques en es
tructuraci6n. Internacionales como formula de inserci6n en la econo
mia mundial: y, globales para tener presencia en todas las dimensio
nes planetarias. 

4. La integracion registra deficits importantes 

Los principales deficits que afectan a la integraci6n pueden ser: De 
direccionalidad por la multiplicidad de objetivos no compartidos por 
los diferentes estados nacionales. De gesti6n en cuanto a capacidad 
de negociaci6n, aun en el plano interno con los diferentes componen
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tes de la sociedad civil; de democracia por la carencia de una amplia 
y equilibrada participacion social; de capacidad juridica e institucio
nal para efectuar los cambios estructurales y juridicos que sean nece
sarios; de seguimiento para dar continuidad a las acciones; y de co
municacion que permita un dialogo amplio entre todos los actores de 
la comunidad, tanto nacional como internacional. 

5. La	 Integracion latinoamericana es un proceso historico 
y con vigencia actual. 

Desde las etapas independencistas, en America Latinase han pre
sentado ideas y formulas de integracion, las cuales en los ultimos 
afios se han potenciado por la influencia del modelo de la Union Eu
ropea. A nivel continental se pueden mencionar varios experimentos 
como son: la Comision Economica para America Latina, CEPAL; la 
Asociacion Latinoamericana de Libre Comercio, ALALC; la Asocia
cion Latinoamericana de Integracion, ALADI; el Acuerdo de Libre 
Comercio de America del Norte, NAFTA; Y la Zona de Libre Comer
cio de las Americas, ALCA. De la misma manera, a nivel subregional 
han existido formulas interesantes que han conseguido diferentes ni
veles de presencia y desarrollo, como son: el Pacto Subregional Andi
no, hoy Union Andina; el Mercado comun Centroamericano, MCCA; 
la Comunidad del Caribe, CARICOM; y el Crupo de los Tres integra
do por Mexico, Colombia y Venezuela. 

6. El MERCOSUR es una realidad historica 
vigente en la actualidad. 

Los origenes del MERCOSUR se encuentran en la realidad histori 
ca y geografica de los cuatro paises con origenes y procesos comunes 
y similares. Por ello, al superarse las rivalidades entre los dos estados 
mayo res de la subregion: Argentina y Brasil se posibilito que, a partir 
de 1985, se desate un proceso sostenido que tuvo su concrecion en di
versas reuniones y acuerdos a niveles presidenciales, ministeriales y 
sectoriales. En 1991 se establecio el Mercado Comun del Sur, con la 
firma del Tratado de Asuncion, cuyos objetivos han sido ratificados y 
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ampliados con Ia creaci6n de multiples instituciones e instancia de 
dialogo y resolucion. 

7. EI MERCOSUR es un esquema atractivo para 
nuevos socios 

La agilidad del proceso y los Iogros alcanzados en relativarnente 
pocos afios, han convertido al MERCOSUR en un modelo y una rea

lidad atractiva para otros sectores. Es as! que Chile ya se asocio al 
MERCOSUR, al igual que 10 esta haciendo Bolivia, mientras que los 
dernas paises sudamericanos han demostrado su iriteres individual y 
como bloques (el Pacto Andino, por ejemplo) para negociar acuerdos 
puntuales y aspirar a una integraci6n mas amplia y de caracter conti 
nental. Igualruente la Union Europea ha establecido nexos importan
tes que permiten avisorar el exito del esquema en el futuro inmedia
to con la estructuraci6n de un megabloque intercontinental que po
dria ser el mayor mercado del mundo. El Plan de accion hacia el ana 
2000 constituye un atractivo para los demas esquemas y paises, 10 
cual garantiza la marcha del proceso integracionista, no solo en el Co
no Sur, sino en toda America Latina. 

8.	 Presencia de una consciencia compartida de los 
Estados Miembros sobre la necesidad de la integraci6n. 

Existe un buen nivel de consciencia, en los estados rniembros de 
MERCOSUR, sobre la necesidad de integrar sus economias y demas 
factores para enfrentar el actual proceso de globalizaci6n, 10 cual se 

demostr6 con la Declaraci6n de Montevideo que consagr6, entre sus 
objetivos, la necesidad de un creciente usufructo comun del mercado 
latinoamericano. Esto ha permitido superar situaciones de confronta
cion y rivalidad para formalizar acuerdos de caracter permanente y 
con objetivos orientados hacia el desarrollo compartido, todo 10 cual 
esta fortaleciendo la posibilidad de disefiar una clara voluntad politi 
ca de integraci6n. 
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9.	 Presencia de un movimiento integracionista que 
supera los criterios de caracter economico. 

Un fuerte movimiento integracionista, no econornico, se ha hecho 
presente el mismo que en la practice establece solidas vinculaciones 
de caracter mas permanente que involucran a mas de los entes y for
mulaciones econornicos, a los estratos politicos, cuLturales, sociales, 
educativos, comunicacionales, es decir, a todo el conjunto de la socie
dad civil. Este movimiento demuestra la fuerza y vitalidad del proce
so que se promueve por medio de acuerdos y reuniones a nivel de mi
nistros y especialistas de areas no economicas y por medio de encuen
tros de sectores definidos como universidades, medios de comunica
cion, gremios profesionales, trabajadores de Los cuatro paises, 10cual 
marca una pauta y demuestra que hay una intencion politica de lle
gar a una autentica integracion superadora de los terminos aduane
ros 0 de mercado, 

10. EI proceso involucra a Ia mayoria de Ia poblacion 
del continente y a los paises de mayor extension 
territorial. 

La importancia adquirida por MERCOSUR, tiene una explicacion 
valida al analizar 10que significan tanto la poblacion como la dimen
sion geografica de los territorios de los estados socios. Es asi que po
blacionalmente se encuentran implicados los dos paises del continen
te que cuentan con mayor numero de habitantes, Brasil y Argentina, 
Los cuales junto con Uruguay y Paraguay, forman el mas grande gru
po humano de America del Sur, el mismo que tiende a crecer con pre
sencia de Chile, llegando a indicadores que superan e169% de La po
blacion continental. Territorialmente la situacion es similar, pues 
practicamente las tres cuartas partes del continente sudamericano es
tan integrados en el esquema de MERCOSUR. 

11.	 Los mas importantes indicadores economicos y sociales 
de America del Sur, corresponden a los paises 
mercosurianos 

En los cuatro paises se concentran los mas importantes indicado

365 



res economicos, industriales, comerciales, de produccion agropecua
ria, de servicios, etc. del continente, como son el PIB (en terminos de 
cantidad, porcentajes y per capita) y los de consumo. Lo mismo suce
de con indicadores sociales como el caso del analfabetismo en el cual 
los paises que pertenecen al MERCOSUR no solo que individualmen
te registran altas tasas de alfabetizacion, sino que en promedio se tie
ne un dato significativamente mas importante que en el resto del con
tinente, 10 que permitiria la conclusion de que Argentina, Brasil, Pa
raguay t Uruguay, ademas de Chile, forman un bloque relativamen
te privilegiado. en 10 econ6mico y social, con respecto al resto de 
America Latina, 10cualles conduce a ingresar en procesos modernos 
en forma mas acelerada. 

12. La Integracion considerada como politica de estado. 

En las ultimas decadas los paises de America latina han imple
mentado procesos de democratizaci6n que han dado terrnino a los 
anteriores regimenes dictatoriales permitiendo, a la vez, el dialogo 
sostenido y la busqueda participativa de intereses comunes. En este 
sentido la integraci6n en todo el continente y espacialmente del MER
COSUR se ha constituido en una autentica politica de estado que ha 
sido respetada y continuada por los diferentes gobiemos que se han 
sucedido en cada uno de los paises implicados. Mas aun, el tema de 
MERCOSUR ya es un elemento presente en las propuestas de los par
tidos politicos, de los candidatos de diferentes tendencia, de los diri 
gentes sociales, 10 cual permite un dialogo y un debate que enriquece 
la decisi6n y promueve los objetivos buscados. 

13. La integracion social como objetivo privilegiado 

La globalizaci6n considerada desde el modelo ca pitalista obliga 
necesariamente a la revision de la cuestion social ya que esquemas, 
como el de MERCOSUR, deben dpostar a Ia soluci6n de situaciones 
tales como las de pobreza critica y de exclusi6n, como antecedente in
dispensable para iniciar su desarrollo, ya que la dimension socia1de 
la integraci6n tiene que ver con el crecimiento y con la distribuci6n 
equitativa, con el aumento de la participacion ciudadana en Ia torna 
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de decisiones y con la mejora de la calidad de vida. Hasta ahora se ha
bia otorgado poca importancia a este tema, pero cada vezes mayor la 
demanda de los actores de la sociedad civil para que los Estados to
men estas cuestiones en serio. 

14. La Integracion social ha sido tema central de 
America Latina 

En America Latina, el tema social, desde los anos cincuenta ha es
tado en primera linea: la teoria de la dependencia estremecio las con
cepciones vigentes aesa fecha y permitio la incorporacion de este 
tema a todos los procesos, entre ellos a los de caracter integracionis
tao A partir de esta teoria, el nuevo orden, las politicas sociaJes (como 
las de comunicacion propiciadas en San Jose de Costa Rica en 1976), 
10 social en general, ha logrado introducirse con derecho propio en 
el quehacer continental, afectando a todas las manifestaciones econo
micas, politicas, culturales y aun de caracter religioso, como sucedio 
con la emergencia de la teologia de la liberacion, Por 10 tanto, toda 
esta tematica forma parte del contenido de los procesos de integra
cion. 

15. El MERCOSUR Y su preocupacion por 10 social 

En el marco del gran desafio de crear un mercado comun entre los 
paises del sur de America Latina, el terna de la cuesti6n sociaJ apare
ce planteado en una etapa temprana a pesar de que su introducci6n 
fue posterior a los planteamientos iniciales que abordaban unicamen
te los temas comerciales y economicos. Para su estudio se han creado 
grupos de trabajo como el de Relaciones Laborales, Empleo y Seguri
dad Social que, a diferencia de otros, incorporo para su tratamiento a 
ernpresarios y trabajadores con caracter consultivo y de opinion. En 
el Tratado de Asuncion, vigente desde el 28 de noviembre de 1991, se 
dej6 constancia de la vocaci6n integracionista cruzada profundarnen
te por Jo social cuando se anoto como objetivo basico eJ de "lograr el 
desarrollo econ6mico con justicia social". Por ello, se posibilit6 la san
cion de la Carta Social del MERCOSUR, que proyecto el acuerdo de 
los cuatro paises hacia una autentica integracion integral. 
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16. La participacion social es necesidad inminente 

Si consideramos al concepto de dernocracia como practicamente 
un sinonimo de participacion social, se encuentra que existe en los 
paises del MERCOSUR yen toda America Latina un desface causado 
par la presencia marginal de los diferentes estamentos sociales, espe
cialmente en cuanto a temas tan trascendentes y complejos como el de 
la integracion, la cual ha estado protagonizada por los sectores econo
micos, politicos y oficiales de cada uno de los estados, mientras que 
los dernas entes de la sociedad aun no se han implicado y comprome
tido en forma global con el proceso. 

17. Causas de la no participacion social 

La falta de participacion de la sociedad civil nos conduce a buscar 
las razones de esta carencia, y entre elIas encontramos al desconoci
miento de sus alcances y objetivos por parte de la ciudadania: a la fal
ta de comprension y asimilacion del proceso de integracion: y a la no 
aceptacion de. la integracion por considerarla inconveniente para los 
intereses populares. En consecuencia, el desconocimiento y falta de 
cornprension de los sectores populares sobre el proceso que esta en 
marcha en el MERCOSUR son causas para que no se participe activa
mente, puesto que al ser un modelo centrado, casi con exclusividad 
en 10economico, impide que todos tengan acceso a su tratamiento. De 
acuerdo a 10 auscultado no solo hay desconocimiento sino falta de 
comprension, asimilacion y aceptacion, producto de fuerzas negati
vas de orden politico, economico y de caracter administrativo. 

18. La comunicacion tiene un caracter preponderante 
para incentivar la participacion social. 

Todas las falencias anotadas en los dos puntos anteriores conver
gen en una que sobresale: existe falta de informacion y cornurucacion 
atribuible no solo a los medios masivos, sino a los sectores guberna
mentales y empresariales, que no han considerado a la comunicacion 
como una variable fundamental para que la ciudadania conozca la 
nueva dimension en la que se ernbarcaron sus naciones y se incorpo
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re a un proceso que, en ultima instancia, los atafie directamente. Lo 
peor que puede pasar a cualquier tipo de proceso 0 actividad es que 
no exista informacion respeto de 10 que es, 10 que se esta haciendo y 
eso es 10 que ha sucedido con MERCOSUR, ya que se conoce que exis
te, que es una realidad, pero las encuestas formuladas indican que la 
poblaci6n no entiende ni sus alcances, ni su trascendencia, ni la for
ma como la va a afectar, todo 10 cual hace indispensable Ia presencia 
de procesos de comunicacion activos y constantes. 

19.	 America Latina posee una cultura diversa y 
compleja que debe ser potenciada, 

Desde sus origenes, America Latina ha desarrollado un modelo 
multicultural que se caracteriza por su complejidad, valores trascen
dentes y amplia diversidad, de alli que el espacio cultural integracio
nista, debe enfrentar desafios fundarnentales como son el reconoci
miento, la conservacion y el cultivo del patrimonio cultural de los 
pueblos: la creacion cultural tanto tradicional como tecnol6gica: y la 
comunicacion, transmision y difusi6n de la cultural, 10 que supone 
una labor concertada de los estados y los pueblos. En el caso del 
MERCOSUR por sus origenes etnicos y su vecindad geografica, la 
cultura se convierte en un importante elemento que debe ser la base 
central del proceso. 

20. Existe un amplio intercambio cultural comercial 

Entre los paises del MERCOSUR, en los ultimo afios, se ha desa
rrollado 10 que podria considerarse como un amplio intercambio cul
tural, especialmente originado con aspectos comerciales que han per
mitido la presencia de artistas de diferentes generos, muestras picto
ricas, publicaciones y distribuciones de libros, ferias artesanales y 
productivas. Esta actividad tiende a masificarse gracias a la television 
y la radio, pero en cierta medida, aun se mantiene en grupos elitarios. 

21.	 Un grave problema cultural: la diferencia idiomatica 

Un problema cultural serio es la diferencia idiomatica ya que debe 
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enfrentar la presencia de una serie de lenguajes 0 dialectos, a mas de 
la existencia de dos lenguas que cornparten su vigencia en la subre
gion: Brasil, con la mayoria poblacional, habla en portugues, mientras 
que los dernas paises socios 10 hacen en castellano. Esta polarizaci6n 
ideornatica es un problema latente, pero existe todo un rnovirniento 
de aproxirnacion, de busqueda de aprendizaje, que en el caso de Bra
sil ha sido calificado como "Ia ola castellana", en el sentido de que ese 
lenguaje empieza a estar presente en las manifestaciones culturales y 
constituye un fen6meno de mercado muy interesante ya que hay erni
soras de radio que ya tienen programaci6n regular con programas de 
musica castellana y los shows de estosartistas tienen amplia acepta
cion. Con menor fuerza tambien el portugues ha comenzado a ser es
tudiado y utilizado en los demas paises socios. 

22. La integraci6n educativa es un proceso en marcha 

En America Latina existe un amplio y antiguo proceso de integra
cion educativa que en el area del MERCOSUR se ha materializado 
por medio de intercambios de profesores y alumnos y la organizaci6n 
de seminarios, talleres y encuentros, especialmente a nivel universita
rio. Adicionalmente se ha logrado acuerdos respecta al reconocimien
to de estudios basicos y la revalidacion de titulos profesionales. Por 
otro lado, el terna de la integracion ha comenzado a ser incluido en 
los pensums de estudios de algunas facultades y escuelas de educa
cion superior. 

23. El MERCOSUR 2000 

El mayor avance en el campo educative se ha concretado con la 
aprobaci6n del documento "MERCOSUR 2000: Desafios y Metas pa
ra el Sector Educative", el cual estudia la realidad compartida por los 
cuatro paises, las caracteristicas actuales de este campo, los objetivos 
y metas a lograrse, las areas denominadas sustantivas 0 prioritarias, 
los proyectos operativos que deben implementarse y los desafios que 
la educaci6n debe enfrentar para lograr la integraci6n en toda su COI11

pJejidad. 
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24.	 America Latina aparentemente esta bien servida 
por la comunicacion. 

Cuando se revisan las estadisticas sobre la presencia de medios de 
comunicaci6n en el continente y concretarnente en los paises del 
MERCOSUR, se puede deducir, en un primer acercarniento, que exis
te un buen servicio y que se dispone de medios en cantidad suficien
te para Ilegar a todas las regiones y todos los estratos. Sin embargo, la 
informacion matematica estadistica no toma en cuenta aspectos tales 
como los de lenguaje, alfabetismo y semianalfabetismo, caracteristi 
cas culturales, dificultades tecnol6gicas, costos y contenidos, todo 10 
cual disena un paisaje dificil en el cual algunos sectores importantes 

carecen, en la practica, de una comunicaci6n oportuna y completa. 

25.	 Las nuevas tecnologias estan presentes 

En America Latina y especialmente en la zona del MERCOSUR, 
las nuevas tecnologias son ya una realidad. Vivimos en la era de la in
formatica, la cibernetica, la cornunicacion electr6nica y digital. Las ac
tuales tecnologias de punta en las comunicaciones incluyen multiples 
elementos que estan incorporados en la vida cotidiana: TV por cable, 

discos laser, video, telefax, telefonia celular, fibra optica, redes com
putacionales, redes satelitales, informacion en tiempo real, medics in
teractivos, servicios multimedia, bases de datos instantaneas, reali 
dad virtual, etc. y, a traves del Internet y por correo electronico, las 
distancias se han acortado de manera que podemos comurucarnos 

con cualquier usuario a traves del mundo en solo pocos minutes. EI 
primer mundo exporta sus inventos y progresos y esta zona es un 
mercado de consumo por demas interesante. No se debe olvidar que 

este esquema esta integrado por Brasil y Argentina y tiene como so
cio a Chile, es decir cuenta con paises de un repetable nivel de avan
ce en relacion con los dernas del Continente, por 10 cual la apropia
ci6n de la tecnologia de punta les ha perrnitido desarrollar procesos 
importantes, en el campo industrial, y superar Ia fascinaci6n tecnol6
gica que afecta a otras naciones menos modernizadas que son simples 
compradores de novedades. 
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26. Se han organizado importantes redes de prensa escrita 

Frente al reto de un nuevo sistema econornico mundial Ios medias 
masivos han impulsado carnbios con el fin de adecuarse al nuevo 1110

delo y responder al desafio globalizante para 10 cual han impulsado 
la organizacion de grandes cadenas y redes de cornurucacion que les 
perrnitan ampliar el espectro noticioso para difundir la informacion 
nuts ana de sus fronteras. Es asi que los diarios mercosurianos se han 
unido, desde hace 7 afios, al grupo de Diarios de America con la fina
lidad de informer y compartir informacion de prirnera linea. La nece
sidad de contar con informacion completa, rapida y confiable llevo a 
la conforrnacion de una Red de Periodicos Econornicos de America 
Latina, iniciativa que fue auspiciada por el Sistema Econornico Lati 
noarnericano, SELA y la UNESCO. Once son los periodicos que ac
tualmente conforman la red, entre ellos se cuentan tres del MERCO
SUR. La demanda de informacion economica ha provocado tambien 
un carnbio en el flujo de noticias generado por las agencias interna
cionales, 

27. Avances integracionistas en el campo de la 
tele-radiodifusion 

La voluntad integracionista de los medios electronicos en la region 
data desde 1948 cuando la Asociacion lnterarnericana de Radiodifu
sion aprobo las Bases de legislacion uniforme para la radiodifusion 
americana. Los progresos actuales en materia de radio y television 
para los cuatro paises han estado acornpafiados con el progreso de la 
comunicacion via satelite y la experiencia en el uso de satelites do
mesticos, El satelite brasilefio "Brasilsat b-S" y el "Nahuel" lanzado 
por Argentina con cobertura en estos dos paises, a mas de Paraguay 
y Uruguay, son contribuciones al desarrollo de las comunicaciones 
entre los cuatro paises del MERCOSUR Las redes Globo y RBS de 
Brasil han logrado unificar, hasta cierto punto, las programaciones de 
los diferentes paises, con excepcion de aquellos espacios destinados a 
produccion nacional de informativos, espectaculos y algun tipo de 
prograrnacion local. En 10 que concierne a la radiodifusion se ha for
mado la "Red del Cono Sur", cuyo objetivo es contribuir a un conoci
miento reciproco para la consolidacion del proceso emprendido por 
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los paises del sur de America y esta constituida por cinco ernisoras de 
cada uno de sus paises. 

28.	 Existen acuerdos oficiales para integrar el 
sector comunicativo. 

Los gobiernos de los paises del MERCOSU R a traves de las Serre
tarias de Comunicacion han establecido acuerdos para el intercarnbio 
de noticias. En 1996 Argentina y Brasil firmaron un convenio para tra
bajar mancornunadamente entre los medios de comunicacion oficia
les de los dos Estados y se espera que Uruguay y Paraguay entren a 
formar parte de este acuerdo en el corto plazo. En varies reuniones los 
representantes de los cuatro paises estudiaron iniciativas de inter
cambio de noticias con la intencion de que cada gobierno proporcio
ne una mejor informacion a la ciudadania respecto al MERCOSUR. 
Tarnbien se han realizado reuniones con caracter bilateral, Ilegando a 
acuerdos puntuales sobre diversos temas de informacion entre los 
paises. 

29.	 Especializacion y profesionalizaci6n 

Los profesionales de la comunicacion han dado pasos en la bus
queda de una agremiacion compartida. Las organizaciones de perio
distas y comunicadores sociales, cualesquiera que sea su estatus juri
dico, han buscado formulas de acercamiento a sus colegas de los de
mas paises, al punto de que ya existe una clara conciencia respecto de 
la necesidad de actuar mancomunadamente y de adoptar posiciones 
similares frente al terna de la integracion y para lograr mejores nive
les de forrnacion profesional, trabajando en union entre los cuatro 
paises. Las diversas reuniones internacionales de comunicadores han 
establecido parametres para definir estos intentos y buscar la manera 
de mantenerse informados y formar parte de esta integracion para, 
desde su optica profesional, coadyuvar al exito del proceso. 

30.	 No existe una estrategia de comunicaci6n 

Sin duda, en la zona del MERCOSU R existe una notable cantidad 
de medios y procesos de cornunicacion, tanto en 10 que se considera 
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como masiva y en las areas tecnologicas y populares. Sin embargo, de 
10 cual se puede detectar que existe una notoria carencia en cuanto a 
la no presencia de estrategias concretas de comunicaciori, tanto al in
terior de los paises miembros, como en el conjunto de ellos, 10 cual 
produce una informacion amplia pero fragmentada y orientada uni
camente al area econornica 10 que no ha permitido la creacion de una 
conciencia suficiente sobre el tenia integracionista. 

31. Carencias en el campo de la informacion 

Se han detectado algunas carencias en el campo de la comunica

cion orientada hacia el tema de la integracion de los paises del MER

COSUR. Estas carencias, entre otras son: falta de un idiorna practice 

en la informacion ya que se utiliza una terminologia especializada no 

apta para ser comprendida por la generalidad del publico receptor; 

no existe un proceso de especializacion de los periodistas en temas in

tegracionistas; y, 10 que es mas grave, la optica de la informacion se 

basa en las realidades nacionales de los periodistas, sin tornar en 

cuenta la cultura y realidades de los otros protagonistas y, por 10 tan
to, sin comprender y difundir los puntos de vista diferentes a los na
cionales 0 locales. 

32. Presencia de otras instancias de comunicacion. 

Si bien los medios de comunicecion. en todos sus formatos y siste

mas, cumplen en buena medida con su responsabilidad de inforrnar, 

esta informacion no es suficiente y se esta dando el fenomeno de que 

otras instancias estan implicandose en el campo de la cornunicacion. 

Estas otras instancias son principalmente las universidades, los mu
nicipios (como el caso de MERCOCIUDADES) y una serie de organis

mos internacionales como el CARl, por ejemplo. Estas actividades 

van originando una red de comunicacion que al complementarse con 

los medios masivos, tecnologicos y populates, permiten avisorar, a 

futuro, un buen nivel de comunicacion en el area, siempre que exista 

la decision politica de hacerlo que involucre a los empresarios, los 
rnedios y dernas instancias. 
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33. El desarrollo de las telecomunicaciones ha logrado 
niveles muy altos en America Latina. 

Las telecomunicaciones en America Latina se han desarrollado en 
forma acelerada y creciente en los ultimos anos. Es asi que en cuanto 
a la oferta de servicios existen mas de diez subsectores que abastecen 
los diversos requerimientos de la poblaci6n: telefonia basica, telefonia 
celular, correos electr6nicos 0 los complejos sistemas satelitales. Este 
intenso crecimiento de las telecomunicaciones y sus areas de mfluen
cia ha causado un cierto desface entre el papel del Estado y las nece
sidades de este sector dinamico. Por ello se esta procurando estable
cer una forma de institucionalidad que responda a las demandas y 
desafios telecomunicacionales, para 10 que se ha desarrollado una se
rie de tesis sobre la modernizacion del estado acordescon los proce
sos de ultimas generaciones de la tecnologia. 

34. Las telecomunicaciones en el MERCOSUR 

En el marco del MERCOSUR se debe tomar en cuenta que los dos 
paises de mayor dimensi6n y, por cierto, de mayor mercado teleco
municativo, han entrado directamente en los procesos de moderniza
ci6n y privatizaci6n de sus estructuras. Desde los origenes del MER
COSUR, las telecomunicaciones fueron tema de importancia, como 10 
demuestra 10 previsto en el Plan de Acci6n hasta el Ario 2000 que es
tablece las principales lineas de acci6n: promover acciones conjuntas 
en temas referidos a las telecomunicaciones y los asuntos postales; 
analizar las posibilidades de compatibilizar los planes de implemen
taci6n de nuevos servicios y nuevas tecnologias; explorar las posibili
dades de realizar programas comunes de proyectos de desarrollo; 
crear sistemas y medios que posibiliten el intercambio de inforrna
cion, y examinar la posibilidad de armonizar los procedimientos de 
prestaci6n de servicios. Se puede afirmar que el MERCOSUR ha en
trado con pie derecho en el proceso de modernizaci6n pese a las cri
ticas sobre aspectos sociales y de las negociaciones internacionales. 

35. El papel de la comunicaci6n para la participaci6n social 
en la integraci6n. 

La comunicaci6n tiene que jugar un papel primordial puesto que 
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la participacion se dara en la rnedida en que lapoblacion en general 
y sus diferentes estamentos representatives, primero se encuentren 
suficientemente informados y luego logren involucrarse en el proce
so a traves de una dinamica diferente en la que no solo sean meros es
pectadores, sino participes de una nueva historia que cornenzo a for
jarse una vez que los gobiernos tomaron la decision de integrar a los 
cuatro paises, mediante el Tratado de Asuncion de 1991. Existen tres 
ejes intimamente relacionados en un proceso comunicacional que for
man parte de la cultura; la informacion, la comunicacion y la educa
cion, las mismas que mediante una adecuada planificacion a largo 
plazo deberan actuar coordinadamente, para lograr que en los cuatro 
paises se fortalezcan los conocimientos que llevaran a acciones futu
ras en beneficio de la forrnacion de una "nueva culture" dentro de las 
naciones que forman parte del proceso integracionista. 

36.	 Principales .Iineas de accion de la comunicacion para 
la Integracion, 

Las principales Iineas de accion planteadas para las cornurucacio
nes en el Programa son las siguientes: promover acciones conjuntas 
en temas referidos a las telecomunicaciones y los asuntos postales; 
analizar la posibilidad de compatibilizar los planes de implementa
cion de nuevos servicios y nuevas tecnologias; analizar la posibilidad 
de realizar programas comunes de proyectos de desarrollo; crear sis
temas de medios que posibiliten el intercambio de informacion: y, 
examinar la posibilidad de armonizar los procedimientos de presta
cion de servicios. Se considera que deberia desarrollarse un plan ge
neral de comunicacion para todo el MERCOSUR que incluya todas y 
cada una de las areas que se pretenden abordar, con el fin de que la 
comunicacion sea utilizada como el eje que atraviesa todo el proceso 
integracionista. 

37.	 Nuevo enfoque de las politicas de comunicacion 

Desde hace mas de tres decadas, uno de los terrninos mas mano
seados y discutidos ha sido el de las politicas, especialmente en el 
campo de la comunicacion, El moderno concepto habla de Ia necesi
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dad de establecer politicas en diferentes ambitos y aspectos, pero en
tendiendo como tales al conjunto de elementos - explicitos 0 no - que 
definen un modo de ver y un modo de hacer una tematica que sea cla
ramente identificada dentro del convivir social, institucional, local, 
nacional e internacional. Por 10 tanto, no se trata de establecer politi 
cas gubernamentales que impongan lineas de pensamiento sectoria
les, sino de crear el ambito justa para que el fenorneno de la cornuni
cacion sirva al conglomerado social de un grupo humane, un pais, 0 

un conjunto de estados asociados y distintos, como es el caso de MER
COSUR. 

38.	 Las politicas de comunicacion son una necesidad 
compartida 

Desde diversos sectores se reclama la necesidad de queexistan po
liticas de cornunicacion amplias y generales en las cuales deberian 
participar los gobiernos a traves de todos sus organos, de todas sus 
instancias y de todas sus dependencias; los parlamentos y los parti 
dos politicos; el sector privado con sus empresas y organizaciones; los 
agentes culturales, universidades y medios masivos, populares y tee
nologicos: y la sociedad civil, en general, unica forma de que los plan
teamientos respondan a las autenticas necesidades naciones y regio
nales.	 . 

39. La Decision politica s base de todo proyecto 
comunicacional 

Para que exista verdadera democracia es indispensable la presen
cia de la decision de mandar, de gobernar, de hacer, por 10 tanto, de
be existir una decision de usar de la comunicacion, de ponerla en 
practice al serviciode los procesos establecidos. EI MERCOSUR, por 
10 tanto, necesita asumir una clara postura respecto a la comunica
cion. Eso significa que en conjunto y por separado los Estados impli
cados, sus organizaciones, sus centros de poder, deben adoptar una 
politica de comunicacion capaz de promover sus objetivos, crear el 
ambiente ciudadano adecuado, y lograr los mecanismos para que to
da la ciudadania se encuentre inmersa en un mismo camino hacia la 
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consolidacion del programa integracionista. Sin decision politica, sin 
compromiso, es imposible que estos planteamientos se materialicen 
y, entonces, es muy posible la dispersion de objetivos que impidan 10
grar los propositos integracionistas en que estamos embarcados. Con 
decision politica se facilitara la construccion del proceso con fuerza y 
con metas claras, 

40. Las politicas de comunicaci6n deben tener un sentido 
estrategico perfectamente bien definido. 

Las politicas de comunicacion no son, ni pueden ser, un fin respec
to del proceso: ellas son una estrategia, es de decir un conjunto de 
conceptos y actitudes consecuentes con una vision arnplia de objeti
vos a lograrse en medio de un determinado contexto historico, que 
permiten dar pasos concretos hacia el logro de mejores relaciones en
tre los pueblos, los sectores implicados, los intereses en juego, pero to
do esto considerado desde la comurucacion y la cultura. En otras pa
labras, la estrategia significa el conocimiento de las posibilidades de 
la comunicacion en relacion a los objetivos que un proceso, como es 
el MERCOSUR espera conseguir en un deterrninado plazo. En base a 
ese conocimiento se debe planificar el uso, formatos, intensidad, etc., 
de la utilizacion de los medios y procesos, evaluando perrnanente
mente su gestion para comprobar si se va 0 no por el camino correc
to. 

Y a Igo mas: la estrategia debe estar vinculada al contenido de los 
mensajes que se difundan, 10 que no quiere decir, bajo ninguri aspec
to, que se pretenda controlar a los medios de comunicacion, sino que 
se busca promover un acuerdo con enos para realizar un proceso en 
pro de las propuestas integracionistas. En el caso concreto de MER
COSUR, cualquier politica de cornunicacion estrategica debera ser 
apta para enfrentar las circunstancias en las cuales tienen que actuar 
encaruinandose a comprometer a todos los estratos de esos cuatro 
paises para ellogro del objetivo cornun, para que aporten con sus sec
tores, ideas y recursos a la estructuracion definitiva de un modele ca
paz de satisfacer las demandas de sus socios y de poner al MERCO
SUR, como realidad historica, en la vitrina globalizada de fin del mi
lenio. 
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41. La politica mercosuriana debe ser participativa 

Se debe eliminar el viejo concepto de que son los gobiernos "de
rnocraticamente elegidos" los que, en este asunto, mantienen el sarten 
por el mango. La realidad actual hace que se consideren como promo
tores y protagonistas de las politicas a diferentes sectores de la comu
nidad nacional: el gobierno, en representaci6n del Estado; los sectores 
productivos: empresa y trabajadores; los comerciales y bancarios: los 
culturales, las universidades, los gremios y asociaciones de comuni
cadores sociales, los medios masivos. En resumen, es responsablede 
dictar, promover y ejecutar las politicas, un cuerpo de decisi6n sufi
cientemente amplio como para que en el se vean inmiseuidos todos 
quienes tienen el derecho a opinar en tema tan importante, ya sea por 
sus intereses culturales y educativos, como por sus intereses econo
micos y politicos, 0 por ser los ejecutores directos de un proyecto que 
deben entender, aceptar y protagonizarlo. 

42. Las politicas deben ser compartidas 

Lo ultimo conlleva un criterio de aceptaci6n al 'otro, es decir a la 
forma de pensar, de ver, deaceptar el entorno que tengan los diferen
tes componentes de la comunidad nacional, y mas aun, los diferentes 
componentes internacionales. Cierto que, en cada uno de los paises 
existiran especificidades que los definan e intereses que se busea que 
prevalezcan, pero cierto tambien que entre todos se van encontrando 
puntos de contacto y coincidencia que son la base de 10 que hemos de
finido como integraci6n. Esos puntos cornpartidos deben ser el meo
110 de la politica comunicacional de MERCOSUR, que no es solo la de 
Argentina, 0 la de Brasil, 0 la de Uruguay/ 0 la Paraguay/sino que es 
de los cuatro Estados hacia dentro de ellos mismos y hacia el exterior. 
EI hecho de tener posiciones internacionales comunes, programas de 
desarrollo e integraci6n que implican el aporte de todos, procesos cul
turales que tiendan a identificar una misma realidad, a mas de 10 que 
signifiea la equiparacion de legislaciones laborales y de estudios, en
tre otros aspectos especialmente importantes, demanda la participa
ci6n active de la ciudadania de los cuatro parses, que manteniendo 
sus diferencias y definiciones, pueda integrarse en procesos definiti
vos. 
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43. Las politicas deben ser eminentemente tecnicas 

La parte filosofica y teorica es sin duda fundamental para dade el 
marco conceptual a un plantearniento de politicas de comunicaci6n. 
Pero mas alla de ella, en 1£1 actualidad debe considerar que esa politi
ca afecta y cuenta con instrurnentos insospechados de comunicaci6n 
que hasta hace pocos afios no aparecian en el panorama universal. La 
comunicaci6n via satelite, 1£1 fibra 6ptica, el internet, 1£1 realidad vir
tual y mas avances contemporaneos inciden un planteamiento dife
rente a 10 que se podia avisorar hace pocos arios, La tecnologia a rota 
con las barreras fronterizas, culturales y politicas. La interacci6n de 
unos con otros desborda cualquier tipo de limitacion juridicamente 
impuesta. El conocimiento se universaliza y todo esto oblige a que se 
hagan planteamientos que consideren y utilicen estos nuevos recur
sos compartidos resaltando las coincidencias y ventajas y adoptando 
una postura de promoci6n de valores y no de resistencias inutiles, 
Con ella los pueblos se lanzaran £II conocimiento y pod ran aprove
char de las multiples posibilidades que tiene 1£1 comunicacion, sus 
medios y procesos, en 1£1 actualidad. 
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ANEXO No.1 

Proyecto basico (Guia) de entrevistas 

a) Preguntas de tipo general 

LCual es su criterio, en terminos generales, sobre el desarrollo 

del proceso de integraci6n del MERCOSUR? 

Aspectos positives y negativos. 

Dificultades. 

LQue aspectos estan mayormente desarrollados? 

LConsidera que el proceso esta consolidado? 

LQue faltaria por hacer? 

LEn cuanto a su pais, que papel ha desempeiiado dentro del 
Proceso?
 

Aportes
 

LQue expectativas tiene el pais en el proceso de integraci6n?
 

LCual ha sido el principal aporte de su institucion para el
 
proceso?
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lDesde su punto de vista, que otros pasos deberian dar las
 
instituciones encargadas de MERCOSUR?
 

A parte de la integraci6n econornica. lque otras areas considera us

ted que se deben enfatizar para lograr la consolidaci6n del proce

so?
 

lConsidera Usted que debe plantearse el proceso de integraci6n
 
tambien desde el punto de vista educativo, cultural y de cornuni

caci6n?
 

Estas areas deberian 0 no tener mayor participaci6n para consoli 
dar el MERCOSUR.
 

lQue nivel de participaci6n ciudadana se ha dado en cuanto al
 
MERCOSUR?
 

lC6mo se podria lograr esa participaci6n?
 

En su opinion lque hace falta para que la poblaci6n se involucre
 
en el proceso de integraci6n del MERCOSUR?
 

lConsidera que la poblaci6n esta suficientemente enterada del
 
proceso de integraci6n que se esta dando en los cuatro paises?
 

lConsidera que existe falta de informacion ala poblaci6n sobre el
 
proceso?
 

lC6mo juzga Usted el papel de los medios de comunicacion en re

ferencia al proceso?
 

lQue papel deberian tener?
 

lC6mo han contribuidolas universidades al proceso?
 

lCree Usted que deberia haber una catedra sobre cultura de la in

tegraci6n?
 

lCree que se deberian establecer politicas de comunicaci6n para
 
llevar adelante el proceso de integraci6n?
 

lQue organismos, instituciones 0 sectores de Ia sociedad civil de
 
los paises deberian actuar en la formulaci6n de esas politicas?
 

lContribuiria su instituci6n para que esas politicas se consoliden?
 

b)	 Preguntas a los medios 

lC6mo han informado las entidades oficiales y de integraci6n so
bre el proceso de MERCOSUR? 
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(Ha realizado su medio investigaciones 0 sondeos de opinion so
bre el proceso de integracion para conocer el nivel de conocimien
to ciudadano sobre el tema y los principales criterios acerca del 
proceso? 

(Como esta contribuyendo su medio para el proceso de 
integraciori? 

c)	 Preguntas a las Universidades 

(Existe en este centro de estudios una catedra, seminario 0 taller 
sobre integracion? 

(Que trabajos se han realizado en el campo de la integracion? 

Capacitacion, investigacion, publicaciones, otros. 





ANEXO No.2 

Lista de personas entrevistadas en Paraguay 

I.	 Dr. Atilio Martinez Cazado 
Presidente de la Camara de Diputados 

2.	 Dr. Victor Hugo Sanchez 
Senador, dirigente de la Oposicion. 

3.	 Dr. Miguel Abdon Seguier 
Presidente de la Camara del Senado 

4.	 Lie. Elizabeth Brite 
Periodista, reporlera politica de Radio UNO 

5.	 Lie. Any Gonzalez 
Periodista, reportera parlamentaria de Radio Nanduti. .. 

6.	 Lie. Bernardino Cano RadiI 
Diputado, profesor de Integracionen la Universidad Nacional de 
Asuncion. 

7.	 Dr. Ruben Melgarejo Lanzoru 
Ministro de Relaciones Extcriores 



8.	 Sr. Edward Bogado 
Director de Informacion y Culture de La Presidencia de la Repu
blica. 

9.	 Sr. Mauricio Schvartzrnan 
Director de Diario Noticias y Comentarista de Canal 13 y Radio 
Cardinal. 

10.	 Lie. Hugo Vera y Aragon 
Periodista Econ6mico de Diario Noticias 

11.	 Sr. Marco Alvarez 
Jefe de .lnformacion de Diario Noticias y Cornentarista Economi
co de Canal 13. 

12.	 Dr. Juan Andres Cardozo 
Vicedirector - Director de Diario Ultima Hora 

13.	 Dr. Oscar Benitez Roa 
Decano de la Facultad Politecnica de la Universidad Nacional de 
Asunci6n. 

14.	 Dr. Humberto Rubim 
Director de Radio Nanduti, profesor y periodista 

15.	 Lic. Gloria Rubim 
Codirectora de Radio Nanduti, periodista, 

16.	 Sr. Ladislao Melo Cabral 
Director de Radio Caritas 

17	 Lie. Oscar Caceres 
Periodista, reportero de Radio Caritas, ex becario de CIESPAL 

18.	 Sr. Arturo Bregario 
Director de Radio FM Trinidad 

19.	 Lie, Fernando Robles 
Director del Centro Municipal Paraguayo - [apones 

20.	 Dra. Amparo Samaniego de Paciello, abogada, asesora del 

Parlamento. 

21.	 Lie. Vicente Brunetti 
Periodista, experto Consultor 

22.	 Sr. Anibal Orue Pozzo 
Director de Comunicaciones de la Camara de Diputados 
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ANEXO No.3 
.. .' , ~ 

Lista de personas entrevistadas en Brasil 

lj 

1.	 Dr. Atilio Hartmann 
Director del Curso Internacional de Comunicacion deUNISINOS 

2.	 Lie. Pablo Torino 
Director de la Radio UNISINOS 

3.	 Lie. Marcos Santuario .... .... 
Coordinador de Periodismo y director del programa Hola 
America 

4.	 Dr. Pedro Gilberto Gomes 
Decano de la facultad de Comunicaci6n de UNISINOS 

5.	 Lie. Pablo de Tarso Ricorddi 
Director de Comunicaci6n del SENAC, profesor de cursos 
internacionales de CIESPAL. 

6.	 Lie. Jorge Riveirio 
Representante de ltamarati en Porto Alegre 
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7.	 Lie. Susana Suarez 
Directora de CEDEr y del Centro de Estudios Socrates de 
la Universidad Federal de Rio Grande do SuI. 

8.	 Dr. Marcello Baquero 
Centro de lnvestigecion de la Universidad Federal de RGS 

9.	 Lie. Eduardo Santos 
Director del SENAC 

10.	 Lie. Maria Inrnaculata Varssallo de Lopez 
Vieepresidenta de INTERCOM 

11.	 Margarida Maria Kunsch 
Profesora de la Universidad Federal de RGS, y miernbra del 
Commet. 

12.	 Sergio Caparelli 
Profesor de la Universidad de RGS 

13.	 Dr. Ismar de Oliveira 
Presidente de la UCLAP 

14.	 Lie. Edson Faxina 
Profesor de la Universidad de Curitiba 

15.	 Dr. Jose Marques de Melo 
Presidente de INTERCOM y Profesor de la Universidad 
Metodista Director de la Catedra UNESCO 

16.	 Prof. Alicia Entel 
Profesora de Periodismo, Argentina 

17.	 Lie. Lucia Castellon 
Profesora de lnvestigacion, Chile 

18.	 Dr. Roque Faraone 
Periodista, consultor, Uruguay. 
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ANEXO No.4 

Lista de personas entrevistadas en Uruguay 

1.	 Embajador Antonio Antunes 
Secretario General de la Asociacion Latinoamericana de 
Integraci6n, ALADI 

2.	 Dr. ManuelOlarreaga 
Coordinador, Secretaria Administrative del MERCOsUR 

3.	 Dr. Mario Zannochi 
Director de la Secretaria de Prensa y Difusi6n de la Presidencia 
de la Republica 

4.	 Dr. Mario Kaplun, 
Experto en Comunicaci6n, asesor en la Universidad de La 
Republica 

5.	 Lcdo. Gustavo Barcelo 
Director de Licenciatura, Facultad de Comunicacion. 
Universidad Cat61ica del Uruguay 
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6.	 Tomas Friedman 
Union Europea. Delegaci6n de la Comisi6n Europea para el 
MERCOSUR. 

7.	 Daniel Gianelli 
Columnista politico, Semanario Busqueda 

8.	 Efrain Manizze 
Editor economico, Sernanario Bu.squ:da 

9.	 Leonardo Luzzi 
Periodista, Radio 810, EI Espectador 

10.	 Ismael Grau 

Editor Econ6mico, Diario La Republica 
11.	 Gabriel Mazzarovich, 

Sub-director de politica, diario La Republica 
12.	 Ricardo Peirano 

Director de Diario El Observador 
13.	 Dr. Bruno Podesta 

Coordinador, Centro de Formaci6n para la Integraci6n Regional, 
CEFIR. 
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ANEXO No.5 

Lista de personas entrevistadas en Argentina 

1.	 Francisco Papini 
Columnista diario La Nacion y periodista Ministerio de Defensa 

2.	 Mercedes Terren 
Decana de la Facultad de Cornunicacion de la Universidad de 
EI Salvador 

3.	 Raul Burzako 
Vicepresidente del Consorcio Multimedia America y Vicepresi
dente de la Asociacion de Periodistas, ADEPA. 

4.	 Fernando Maqueda 
Director del diario La Gazeta de Tucurnan en Buenos Aires. 

5.	 Luis Alberto Quevedo 
Director de la Carrera de Cornunicacion, Universidad de 
Buenos Aires 

6.	 Maria Laura Garcia 
Directora seccion Economica del Ministerio RR.EE. 

391 



7.	 Cristian Mira 
Periodista, Suplernento Cornercio Exterior, Diario La Nacion 

8.	 Esmeraldino Neto 

Abogado, radiodifusor y analista. Ex-Viceprefecto de la ciudad 

de Santos, E.5.P., Brasil. 

9.	 Dr. Jorge Horacio Lavopa 
Director de Asuntos Internacionales, Consejo Argentino para las 
Relaciones Internacionales, CARl, Catedratico Derecho 
Constitucional, Universidad de Buenos Aires. 

10.	 Leonardo Hekimian 
Coordinador Equipo de Investigacion del CARl (Investigacion 
reciente sobre los medios y el MERCOSUR). 

11.	 Aureliano Rodriguez Larreta 
Diario El Pais, corresponsallPS International, Uruguay. 

12.	 Jorge Castro 
Director adjunto, Diario El Cronista 

13.	 Wilson Fernandez Luzuriaga 
Investigador, Universidad de La Republica (Uruguay) 

14.	 Hamilton Almeida, Coordinador de Redacci6n 
Gazeta Mercantil Latinoamericana, Semanario del MERCOSU R. 

15.	 Lie. Juan Guillermo Cerda 

Target International
 
Depto.lnvestigaci6n Socio-Economico y Management
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Nolas de intervenciones de participanles en el Seminario
 
"Los medios de comunicaci6n y el MERCOSUR",
 

9-10 octubre, 1996, Bs. As.
 

Jorge A Raventos
 
Director de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores,
 
Argentina.
 

Dr. Jorge Eduardo Rabinovich 
CARl, Argentina 
Coordinador de la Subcomision "Politicas Macroecortornicas en el 
MERCOSUR", Cornite de Asuntos Latinoamericanos y del Caribe. 

Miguel Angel Iribarne
 
Profesor de Ciencias Polfticas, Universidad Catolica Argentina.
 

Facundo Etchebehere
 
Productor Periodistico de Magazine MERCOSUR (Argentina)
 

Jimena Olmos
 
Radio Estrategia, Chile
 

Lcdo. Claudio Beron
 
Periodista, Diario La Capital, Rosario Argentina.
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