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Presentaci6n 

Los textos que aparecen en esta publicacion, la primera que 
realiza el Programa FLA CSO/Pa rag uay, corresponden a las 
exposiciones realizadas durante el Seminario sobre La Integra
cion en America Latina: situacion y perspectivas. Este evento 
fue el acta de instalacion oficial en el pais de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y en varios 
sentidos dicho acontecimiento puede ser considerado como un 
hito de enorme relevancia en el campo academico paraguayo. 

La larga hegemonia de sucesivos regimenes autoritarios, 
entre otras rarones, ha sido el hecho determinante en el dificul
toso avance de toda manifestacion del pensamiento libre y crea
tivo. En ese esteril contexto, solo pudieron darse expresiones 
intermitentes de la cultura critica y creativa. En este marco, el 
caso paraguavo representa una realidad historica muy diferente 
a la que se dio en la mayoria de los poises latinoamericanas en 
las que, si bien con interrupciones bien conocidas, la vigencia 
prolongada de un ordenamiento democratico permitio elfortale
cimiento de las instituciones de educacion superior y de investi
gacion. Por consiguiente, no resulta extraiio que el viraje politi
co experimentado en el pais a fines de la decada del ochenta, fue 
una inequivoca oportunidad de estimar no solamente el tremen
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do rei.ago al que la era autoritaria sumio al Paraguay y sino 
tambien la magnitud de los desafios que deben ser asumidos en 
media de otros complejos procesos que se irradian desde otras 
regiones .v continentes. 

Precisaniente, el tema encarado en el seminario constituye 
una seiial clara de esta encrucijada. dado que en esta coyuntura 
se desvanecen definitivamente su historica situacion de 
mediterraneidad y, consecuente can ella, una cultura caracteri
rada par la introversion y la reticencia a buscar caminos mas 
viables }' efectivos de insercion en el escenario regional y mun
dial. 

Al contar como eje el Mercosur y la cuenca sudamericana, el 
debate presentado refleja el nuevo horizonte que se presenta al 
Paraguay, en torno al cual el pars debe concentrar un enorme y 
sostenido esfuerzo de comprension. En esta oportunidad, 10 hace 
a traves de un grupo de especialistas de renombre y lucidez, a 
quienes la FLACSO les expresa su mas alta apreciacion, tanto 
por la excelencia de sus exposiciones como por el compromiso 
de mantener viva su cooperacion con la comunidad academica 
paraguaya. 

El libro mantiene la secuencia de las exposiciones y el estilo 
fluido y de dialogo con las que [ueron expresadas. Ademds, se ha 
tratado de mantener las interrogantes que se suscitaron, tanto de 
parte de los expositores como del publico que participo en el 
evento. 

Finalmente, la FLACSO agradece al Ministro de Relaciones 
Exteriores, Dr. Luis Ramirez Lezcano y a la Ministra de Educa
cion y Cultura Lie. Blanca Ovelar de Duarte, por el firme apoyo 
prestado en la realiracion del seminario yen la instalacion de la 
FLACSO en el Paraguay. Asimismo, un franco agradecimiento a 
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LUIS Moira, Monica Hirst, Roberto Russell, Fernando Masi, 
Graciela Romer y Jose Felix Fernandez Estigarribia par sus 
lucidas v valiosas participaciones. 

Domingo M. RivaroJa 
FLACSO/Paraguay 
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Pr61ogo 

INTEGRACION: UN PROYECTO
 
POLlTICO-ESTRATEGICO
 

Este libro, La Integracion en America Latina. Situacion y 
perspectivas, da inicio a las actividades acadernicas de FLACSO 
en Paraguay, por medio de un Proyecto que lidera Domingo 
Rivarola. EI que la primera reflexion sea sobre los procesos de 
integracion regional, marca desde el inicio, el sella de la FLACSO
Paraguay, el sello latinoamericano y la preocupacion simultanea 
por el desarrollo y la integracion, por medio de la formacion, la 
investigacion y la cooperacion tecnica. 

Tal como 10 seiialaron los diferentes expositores, estudiar y 
debatir sobre las politicas de integracion en el MERCOSUR y 
mas en general en Sudamerica, es adentrarse en la articulacion de 
las politicas globales, regionales y domesticas de los Estados 
sudarnericanos en su insercion internacional. Ella nos plantea el 
dilema de si la region es una 0 se encuentra fragmentada en 
diferentes polos, con baja articulacion. EI debate de fondo que 
abordo el Seminario Internacional fue cuantas Americas Latinas 
reconocemos en el momenta presente. Y frente a esa realidad 
fragmentada, cuales son los mejores caminos para disefiar opcio
nes de polfticas capaces de producir interlocuci6n, dialogo y 
acuerdos que puedan posibilitar mas coordinacion de polfticas y 
mayores complementaridades de intereses, que permitan lograr 
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acuerdos solidos que desemboquen en mas asociacion e integra
ci6n. 

Para esta reflexion, analisis crftico y sugerencia de politicas 
FLACSO-Paraguay reunio a un grupo de destacados academicos 
del MERCOSUR, con la mas amplia producci6n en la materia: 
Luis Maira, Monica Hirst, Roberto Russell y Graciela Romer. 
Junto a ellos, autoridades politicas paraguayas entre las que se 
destacaron el Canciller, Ruben Ramirez; la Ministra de Educa
cion y Cultura, Blanca Ovelar de Duarte, e importantes acaderni
cos del pais: Jose Felix Fernandez Estigarribia y Fernando Masi. 

La lectura de los textos de este libro me lleva a presentar 
algunas ideas en esta Introduccion que pueden servir para remar
car la centralidad de los procesos de integraci6n en America 
Latina y el Caribe, como Proyecto Politico - Estrategico. 

Los procesos de integraci6n han pasado a constituirse en una 
dernanda urgente e indispensable en el contexto de la globaliza
cion. El denominado proceso de globalizacion es el factor que 
mayor incidencia posee en el sistema de actores y agentes econo
rnicos, politicos, sociales y culturales; tanto en jerarquizacion 
como en sus capacidades de accion y reaccion. La globalizacion 
-entendida en sus multiples componentes y no s610 en el econo
rnicc-- se constituye en el fen6meno crucial en las relaciones de 
poder globales, con la excepcion del poder militar. El peso de las 
variables externas es cada vez mayor en la politica dornestica, 
estableciendo condicionalidades globales sobre las decisiones 
del desarrollo nacional. De alli la importancia de general' visio
nes, orientaciones y coordinaciones sobre este conjunto de acele
rados cambios. 
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La emergencia de una nueva agenda internacional, en donde 
crecientemente se ubican temas globules, obliga a la region 
latinoamericana a disefiar respuestas coordinadas entre los Esta
dos, y entre estos y los actores no estatales, para enfrentar estos 
nuevos procesos y sus consecuencias nacionales y regionales. La 
asociacion para la cooperacion aparece como una dernanda efec
tiva que se debe enfrentar si se quieren satisfacer los intereses 
nacionales. De alli la necesidad de superar las deficiencias del 
multilateralismo y avanzar hacia un modelo de mayor coopera
cion, dentro de un marco que busque concitar reglas basicas de 
convivencia y las normas que posibiliten una vida en com un que 
aminore el conflicto y la polarizacion, y que potencie la partici
pacion y la consulta entre los pafses de la region. 

Las transformaciones politicas, economicas, sociales y cul
turales que han marcado a la region de America Latina y el 
Caribe en las ultirnas dos decadas, desde el fin de la Guerra Frfa, 
han irnpactado de manera determinante los procesos de construe
cion dernocratica como en los referidos ala integracion regional 
y subregional. 

El crecimiento econornico de la region muestra un cambio de 
tendencias a partir del afio 2002/2003. En la primera etapa, desde 
la crisis asiatica hasta el 2002 las tendencias de crccimiento 
fueron negativas 0 de muy bajo crecimiento, fue un quinquenio 
perdido para el desarrollo y para el mejoramiento de las condi
ciones de vida de las personas. Esta tendencia cornenzo a cam
biar en el afio 2003, ese afio 13 pafses de Ia region tuvieron un 
crecimiento mayor al promedio regional, que fue de un 2%. En 
los afios 2004 y 2005 las cifras de crecimiento de la region 
alcanzan un 6% y un 4%, yen el 2006 alcanzara un 5%. La cifra 
que proyecta CEPAL para el aiio 2007 es de un 4.7%. 
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La cornplernentariedad entre los distintos niveles de integra
ci6n es cornpleja; las agendas subregionales, regionales, 
hernisfericas y globales abordan y ponen enfasis diferentes en 
diversos aspectos. En ell os las arenas y los escenarios en que se 
desarrollan impactan a los mas diversos actores. De alli que es 
esencial el producir coordinaci6n. Sin ella cada uno de los proce
sos sera visto desde una perspectiva sectorial sin ningiin tipo de 
vinculo entre ellos, y en definitiva, se reafirma la fragmentaci6n 
y las reducidas capacidades de concertaci6n transnivel desde 10 
binacional a 10 global. 

De ahi la necesidad de asumir la integraci6n como un pro
yecto politico estrategico que pueda proyectar una presencia mas 
s61ida y cornpetitiva de America Latina en el mundo. La declara
ci6n final de la II Cumbre Sudamericana realizada en Cochabamba 
los elias 8 y 9 de diciembre de 2006, menciona la necesidad de 
profundizar la integraci6n a traves del dialogo politico que, a su 
vez, pennita fortalecer un desarrollo mas equitativo e integral 
basandose en ciertos principios rectores como la solidaridad, la 
busqueda de la equidad, la superaci6n de asimetrias y el respeto a 
la integridad territorial y autodeterminaci6n de los pueblos. 
(www.cumbrecochabamba.bo) 

A pesar de que en el afio 2006 los procesos de integraci6n 
rnostraron importantes flaquezas, no se puede obviar que durante 
los iiltimos afios se desarrollaron en America Latina y el Caribe 
enjundiosas iniciativas y acuerdos que podrian contribuir a gene
rar un mejor clirna de oportunidades a dichos procesos. Es en esta 
linea que podemos mencionar al menos tres aspectos que han 
enmarcando un carnbio cualitativo en la diplornacia regional y en 
la forma de inserci6n global: 

En primer lugar, en Latinoarnerica como efecto de la globali
zaci6n econornica y acuerdos subregionales, las relaciones de 
interdependencia son cada vez mas efectivas y vinculan las mas 
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diversas areas, obligando a una mejor coordinacion de politicas. 
En algunos casos se ha avanzado hacia una mayor coordinacion 
en ternas y areas de la integracion que Ie otorgan un caracter 
estrategico, generando una multitud de redes de interdependen
cia que pueden ser positivas, como aquellas que prornueven la 
democracia, la cornplementacion econornica y el desarrollo: pero 
tambien las hay de caracter negative que estan emergiendo con 
fuerza, principal mente en rel acion con la cri mi nal i dad 
transnacional. 

En segundo lugar, y principalmente en el marco sudamerica
no, se rornpieron las hipotesis de amenaza militar derivadas de 
una geopolitica autoreferente. Las vinculaciones de cooperacion 
a partir de la resolucion de conflictos fronterizos y de mayor 
insercion en temas de seguridad internacional, ha cambiado refe
rentes de la seguridad y defensa de los pafses mayores de esta 
subregion. 

Y por ultimo, la region se encuentra vinculada a traves de 
una activa y densa red de conferencias, de una "Diplomacia de 
Cumbres" tanto de caracter hernisferica, regional, y extraregio
nal; ademas de las Cumbres subregionales. 

A 10 largo de la ultima decada y media, se establecieron y 
desarrollaron una serie de nuevas iniciativas tenientes a la con
formacion de acuerdos de libre cornercio, uniones aduaneras 0 

sistemas de integracion amplias que tendian ala conformacion de 
comunidades economicas y/o polfticas subregionales. Estas re
novadas iniciativas buscan superar procesos de integracion de 
larga data, la mayorfa provenientes desde fines de la segunda 
post Guerra Mundial. 

No obstante los logros alcanzados, las debilidades de los 
procesos integracionistas estan radicadas, de acuerdo con 
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CEPAU. en cinco areas fundamentales: i) ausencia y debilidad 
de instancias de resoluci6n de controversias; ii) las nonnas inter
nacionales acordadas no se transfonnan en leyes nacionales: iii) 
carencias de una efectiva institucionalidad comunitaria; iv) au
sencia de coordinaci6n macroec6mica; y v) trato inadecuado a 
las asimetrfas en los diversos esquemas de integraci6n. A las 
debilidades anteriores es necesario adicionar que en 10 referido a 
las cuestiones puramente econornicas, el comercio interregional 
aun es muy bajo, s610 alcanza un 15%. 

En la actualidad los procesos integradores sufren de un 
deficit de certidumbre, -tal como se destaca en las secciones del 
libro- que se manifiesta en debilidades en las nonnas y reglas 
juridicus. Sin un mayor peso institucional que sea capaz de 
efectivizar los acuerdos presidenciales y ministeriales en pro
puestas especfficas y en normas nacionales vinculantes, los agen
tes econ6micos tendran pocos incentivos para realizar inversio
nes y desarrollar los procesos que se busca fomentar. Por el 
contrario, se genera una fatiga con el proceso integrador que 
redunda en un retroceso, y esto en definitiva se manifiesta en 
acuerdos y consensos de mas alto nivel que no se traducen en 
cursos de acci6n efectivos que hacen que las percepciones sean 
cada vez menos positivas. Una posible linea de acci6n para 
romper esta inercia, serfa plantearse que "la inversi6n mas renta
ble es invertir en credibilidad" para fortalecer los procesos de 
integraci6n. Una conclusi6n y recomendaci6n similar la habia
mos efectuado en un analisis del proceso de diplomacia de cum
bres." 

CEPAL. Panorama de la Insercion lntcrnacional de America Latina y Caribe. 
Tendencies 2005. Santiago. 

2 Francisco ROjas Aravena (Ed). Multilatrralismo Perspectivas lotinoamericanas. 
Nueva Socicdad / FLACSO. Caracas. 2000. 
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Igualmente, sin un efectivo sistema de soluci6n de contro
versias, los litigios seran transferidos fuera de la region, con 
mayores costos monetarios, pero principalmente polfticos al evi
denciar una de las debilidades mayores del los diversos procesos 
de integracion. La creacion de un regimen regional de solucion 
de controversias podrfa otorgar un espacio de mayor autonomfa 
para tratar las diferencias en 1aregion, evitando su transferencia a 
instancias jurisdiccionales internacionales. Ello fomentarfa el 
desarrollo de capacidades efectivas en la region en esta area de 
vital irnportancia y en la que la region ha demostrado que se 
puede avanzar cuando hay voluntad politica. 

En la region el proceso de diplornacia de conferencias, 0 

diplornacia de cumbres, se encuentra en un momenta que parece
ria indicar un agotamiento. Si bien esta forma de dialogo y 
articulacion internacional ha involucrado plenamente a los patses 
latinoamericanos y se ha convertido en una de las principales 
fuentes de construccion de espacios para la concertaci6n de 
polfticas en el ambito subreginal y regional, la falta de concre
cion de las iniciativas mas relevantes genera perdida de energfa y 
voluntad politica. Con ello la fuerza de las dinamicas integradoras 
se frustra, 10 que redunda en una mayor perdida de energfa y 
voluntad en el proceso de caracter mas general, que terminan por 
perder credibilidad y se erosiona su legitimidad. 

Las coordinaciones sectoriales son fundamentales, sin ellas 
los impactos de la globalizacion generaran mayores asimetrias, 
en especial en 10 referido a cuestiones rnacroeconomicas tales 
como polfticas cambiarias, monetarias y fiscales, Sin coordina
cion de polfticas la complementariedad se debilitara, los costos 
de transaccion se incrernentaran y cada pats tendra incentivos 
para desarrollar su propia opci6n, rompiendo con las reciprocida
des esenciales que el proceso demanda. 
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Este conjunto de temas se ve aiin mas tensionado por las 
negociaciones paralelas entre la btisqueda de un Acuerdo de 
Libre Comercio con los Estados Unidos versus el desarrollo de 
iniciativas intraregionales. Tambien los problemas de gobernabi
lidad de la region afectan no solo la calidad de las polfticas 
especfficas sino que inhiben el desarrollo de polfticas de Estado. 
Lo anterior evidencia la erosion del soporte polftico y social de 
las politicas, generando vacfos que se transforman en retrocesos 
de los procesos integradores. 

La concertacion efectiva de politicas permitira articular me
jores opciones. Estas se traduciran en un mayor margen de ma
niobra, en un incremento de las capacidades para estar entre los 
formuladores de reglas en algunas areas sensibles. La articula
cion de politicas, en especial de las politicas exteriores, Ie otorga
ra un sentido y una direccion al proceso y contribuira de manera 
decisiva a formar una cierta identidad. En el caso de America 
Latina el sentido democratico le ha dado un caracter y una 
proyeccion particular; que se han transformado en un elemento 
cohesionador de politicas de defensa de la democracia en mo
mentos de incertidumbre. Todo ello permite reafirmar las pers
pectivas que con voluntad polftica y metas especfficas - defini
das en forma concertada - se podra retomar la senda de la 
integracion regional para lograr el bienestar de las grandes mayo
rfas. 

Francisco Rojas Aravena 
Secretario General FLACSO 
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Luis Maira* 

LA INTEGRACION EN AMERICA LATINA:
 
SITUACION Y PERSPECTIVAS**
 

Siempre fue un agrado venir al Paraguay. Estuve aquf la 
primera vez en 1966 y como 10 recordaba Jose Felix Fernandez 
Estigarribia, mantuve una porfiada presencia en este pais que es 
pane del corazon de America del Sur. Por ello, constituye un 
doblc placer venir a participar en la instalacion de la sede de la 
Faculiad Latinoarnericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en 
Asuncion: volver a Paraguay y acompafiar el inicio de la gestion 
como Director de Domingo Rivarola, una figura relevante en la 
sociologfa latinoamericana. 

EI tema que me han propuesto, se resume en la idea "Ameri
ca Latina y el proceso de integracion", Deseo ordenar mi exposi
cion en torno a cuatro notas: en primer lugar, me interesa mostrar 

Luis Maim, chileno y ha participado intensamente en 1'1 vida academica y politica 
de su pais en las uttimas dccadas. Fuc Diputado en tres periodos desde 1965 - 197:1. 
Vivi6 11 alios en el exilio en Mexico. donde fue fundador del ODE y el primer 
Director del lnstituto de Estudios de Estados Unidos. De regreso a su patria fue uno 
dc los dirigentes del rnovimienro democratico que puso termino a la diciadura de 
Pinochct. Secretario General del Partido Socialista y Ministro de Planificacion y 
Cooperacion. Fue Embajador de Chile en Mexico y dcsde agosto de 2004 cs 
Embajador de Chile en Argentina. Autor de 14 libros y de mas de 100 arttculos 
academicos sobre relaciones inremucionales de Estados Unidos y de America Latina. 
Confcrcucia dictada con ocasion de 1'1 inauguraci6n de la scde de FLACSO en 
Asuncion, Paraguay 23 de octubre de 2006.
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como el proceso de integraci6n es una dernanda externa, que esta 
vez sc proyecta sabre America Latina desde la racionalidad y la 
l6gica del gran cambio internacional de los afios recientes. Se
gundo. hacer una reflexi6n sobre que es hoy America Latina a la 
luz de esas rnodificaciones y cambios tan sustantivos. Tercero, 
observar directamente el proceso de integraci6n, acotado al espa
cio sub-regional de America del Sur, a los doce pafses que la 
con form an. Y finalmente quiero cerrar esta exposicion con una 
reflexi6n sobre las tareas para impulsar la integraci6n de Ameri
ca del Sur, con sus luces y sus sombras, sus posibilidades y 
desaffos. 

La pregunta inicial serfa la siguiente: i,En que mundo esta
mos y de que modo impacta el espacio latinoamericano? Nunca 
debemos olvidar que el mundo del que es parte America Latina, 
como una region secundaria, determina muy nftidarnente nues
tras estrategias internacionales y nuestros espacios. No podemos 
prescindir de cse gran cntomo externo al que cada cierto tiempo 
se nos ocurre culpar de todos nuestros infortunios y desgracias, 
para pcndularmente. tam bien, retornar a una mirada mas 
introvertida, mas latinoamericana para encontrar aquf las causas 
de nuestros atrasos y lirnitaciones. 

En cualquier caso, el entorno externo es un primer asunto a 
tcner en cuenta en cualquier examen de la integracion y aquf 
partiria subrayando la inmensa, y no siempre bien apreciada 
significacion de ese pequefio "big bang" del desarrollo mundial, 
que ocurrio entre los afios 1989 y 1991, en que asistimos brusca
mente y contra todo pronostico - superando incluso la capacidad 
de prevencion de la comunidad de inteligencia de los EE.UU. que 
trabaja para predecir las grandes tendencias estrategicas del mun
do - al ocaso de la Union sovietica, uno de los actores que 
organize el mundo de la postguerra, la URSS, desaparecio y, con 
ella, todo un proyecto que determinaba la logic a del escenario 
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global. EI fin del bipolarismo y de la guerra frfa fue un hecho tan 
incspcrado como el detonante de una modificacion en el funcio
namiento del sistema internacional. 

El mas grande de los historiadores vivos de hoy, Eric 
Hobsbawn. calific6 esto como "un carnbio epocal", No como una 
mera recstructuracion del sistema intcrnacional como otras que 
se habian dado durante el mismo siglo XX, sino como el fin de 
una era hist6rica; como una suma de los cambios de mayor 
trasccndcncia que se producen desde las grandes revoluciones 
liberalcs del siglo XVIII. Nos remeci6 el terrnino de una era y el 
comienzo de otra nueva; una era que desde el punto de vista del 
funcionarniento del sistema internacional estaba bien reflejada 
en la idea del bipolarismo: en la hegemonfa de dos potentes 
actorcs, las mayores superpotencias de la historia. vencedoras de 
la segunda guerra mundial y del eje nazi-fascista y el nacioualis
mo japones. Es dccir, la Uni6n Sovietica y los EE.UU. 

Perc como la mayorfa de los te6ricos de las relaciones inter
nacionales 10 percibieron desde cl cornienzo, estabamos frente a 
dos superpotencias que ten fan tras sf un proyecto del hombre, del 
mundo y de la historia, sustancialrnente antag6nicos. Era la 
confrontaci6n entre dos sistemas econ6micos y sociales, entre 
dos formas de organizaci6n politica: "0 vivir como en Washing
ton 0 vivir como en Moscii", sostuvo George Kennan, el farnoso 
estratega norteamcricano y embajador en la Uni6n Sovietica, 
poco despucs de la segunda guerra mundial. 

EI cxperto ncoconservador, Norman Podhoretz, uno de los 
principales autorcs de Ia corriente que precedi6 al ascenso del 
prcsidcnte Reagan ala Casa Blanca, cscribio un lihro en vlsperas 
de la elecci6n presidencial de] 980 que titul6 The Present Danger. 
Su idea sohre "el peligro actual" llevaba ya en su formulaci6n la 
concepci6n que mas tarde, se haria farnosa en la nueva teoriza-
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clan de Samuel Huntington: "un choque de civilizaciones", La 
idea del choque de civilizaciones para Podhoretz consistfa en la 
incompatibilidad entre la concepcion de la vida y la organizacion 
del Estado y la economfa en el modelo sovietico y en el modelo 
norteamericano. 

EI proponfa una ofens iva profunda de Estados Unidos, como 
la hizo Ronald Reegan, para arrinconar y tratar de derrotar al que 
se percibfa, en ese momento como una potencia mas fuerte que 
los EE.UU. incluso como una potencia militar. Por 10 tanto, la 
logica dominante en el mundo, practicarnente desde el fin de la 
scgunda guen-a mundial hasta el final de la Union Sovietica, 
estuvo dada por Ia idea de la bipolaridad. 

La Union Sovietica y los EE.UU. eran los lfderes, en todos 
los frentes, de un extenso bloque de pafses, por mas que hubo 
unas cuantas naciones que intentaban desmarcarse en el diffcil 
espacio del no alineamiento. Los EE.UU. y la Union Sovietica 
eran asf las cabezas politica, militar, econornica y tecnologica de 
dos grandes bloques en los que se dividfa el mundo durante la 
guerra frfa. Podemos agregar que no es posible encontrar otro 
mornento en la historia contemporanea en el cualla organizacion 
que hacfa parte de nuestro sentido comun intemacional, se modi
ficara tan drastica y sorpresivamente como al final de los afios 
ochcnta. 

Pcro 10 mas notable, y 10 que hace al cambio epocal del que 
habla Hobsbawm, es que la sustancial reestructuracion del siste
ma internacional. tuvo lugar en los mismos afios en que madura
ba una profunda revolucion cientffico-tecnica, la tercera revolu
cion industrial que trajo nuevos sectores lfderes en la economfa, 
como la micro electronica y la cornputacion, la industria de 
nuevos materiales y las bio-tecnologtas, que posibilitaron una 
nueva manera de concebir el proceso productivo con mas 
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autornatizacion y robotizacion. Obviamente, esto reordeno el 
funcionamiento de las empresas y le dio una nueva dimension a 
la corporacion transnacional, que terrnino modificando Ia propia 
vision del Estado, reduciendo la soberania, y colocandonos en un 
terrcno nuevo, desconocido, desconcertante. Los latinoarnerica
nos vivimos muy mal ese cambio; nos rnolesto la globalizacion; 
por largos afios la gente que se sentia progresista entendia que su 
tarea era exorcizar la globalizacion, mas que aprender a navegar 
en ella, a "surfearla" como graficarnente dijimos en un encuentro 
en 1994, bajo la convocatoria de la UNESCO, en Brasil. 

Gobernar la globalizacion, navegar sobre ella, movernos con 
sus dificultades y sus problemas, y entenderla: eso coincide con 
10 que ya nos ensefiaron los maestros de las ciencias sociales en el 
siglo XIX: que la realidad no hay que negarla, hay que tratar de 
conducirla. Pero en America Latina, por largo tiempo, se ha 
esfumado esa tendencia; se prefiere condenar los aspectos nega
tivos de este proceso de desarrollo de las fuerzas productivas y no 
intentar trabajar con sus dificultades, dentro de ella, para conver
tir los elementos del cambio tecnologico y la reorganizacion del 
sistema internacional en algo que nos permita un mejoramiento 
de las condiciones de vida y del desarrollo de los paises de 
America Latina. 

Lo que se debe decir es que con este cambio epocal, estamos 
ante cl mayor ajuste internacional en un largo tiempo (,Quc vino 
despucs del fin de la Union Sovietica, del campo comunista, del 
Consejo de Ayuda Mutua Economica y del Pacto de Varsovia? 
Lo que se establecio no fue un nuevo orden internacional de 
reemplazo yaqui podemos apoyarnos de nuevo en las orientacio
nes y ensefianzas de los mejores historiadores de las relaciones 
internacionales. Lo que tenemos que tener en cuenta es que 
cuando se acaba un orden mundial, no aparece otro de inmediato, 
sino que entramos a un tiempo de biisqueda, de transicion, de 
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acomodo, que puede ser mas largo 0 mas corto, segiin la lucidez 
de los estadistas y segun la profundidad de las propuestas que 
surjan en particular en el campo de las reJaciones internacionales. 

PauJ Kennedy, en su importante historia de casi cinco siglos 
de las relaciones internacionaJes, que titulo HAuge y Caida de las 
Grandes Potencias", publicada tres afios antes de la caida del 
muro de Berlin, hacia ya una reflexion historica pensando en Jas 
tendencias de inicios del siglo XXI, en el sentido de que, si se 
modificaba eJ orden internacional, tendrfa que venir la gestacion 
de uno nuevo, quizas en un tiempo prolongado. Y en eso 
estamos: uno podrfa habJar de que al final de Ja guerra fria 10 que 
vienen son dos determinaciones provisionales. Los expertos ha
blan en el plano polftico de la posguerra fria y, desde el punto de 
vista economico de la globalizacion, entendida como este proce
so de rnundializacion economica propio de esta epoca, sabiendo 
que en el siglo XIX y hasta la primera guerra mundial se dio 
tambien una tendencia globalizadora de la economia. Solo que 
esta vez sc hace en un marco tecnologico y de expectativas 
productivas y sociales muy distinto de la tendencia global que 
antes presidio el periodo victoriano de la hegernonfa britanica. 
Pues bien, a este tiempo de la postguerra frfa y la globalizacion, 
los mas agudos analistas 10 dividen en dos fases, aunque solo 
Ilevamos quince afios desde la caida del muro de Berlin. 

La fase uno: corresponde a una etapa de la globalizacion mas 
incierta, entre la cafda del muro de Berlin y los atentados en 
Washington y Nueva York de setiembre de 2001; la fase dos: 
corresponde a una coyuntura mas compleja, pero al mismo tiern
po con mas certidumbre que se instala bajo la conduccion norte
americana, concretamente la del presidente George W. Bush, y 
ahora estamos haciendo nuestro trabajo con mas ificultades y 
problemas; iQue mundo es este! EI otro que era bipolar 10 
conociarnos perfectamente, era un mundo que nos perrnitia pre
dicciones y hasta juegos a los pafses en desarrollo. Sabiamos 
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hasta d6nde se podia ir lejos de EE.UU., cuanto uno podria 
aproximarsc uict icamente a la Uni6n Sovietica 0 a algunos de los 
paises del 1110'qu~ comunista, en que momenta teniarnos que 
poner un freno para que esto no se constituyera en un rein 
dcmasiado abrumador que pudiera traer como consecuencias la 
desestabilizaci6n. 

Visto en perspectiva, el tiempo de la guerra frfa fue un tiempo en 
cl cual no habia espacio para unas terceras vias. Al final, si en 
algo se pusieron de acuerdo ambas superpotencias, fue especial
mente cuando Henry Kissinger abri6, a comienzos de los 70, una 
nueva fase de la guerra frfa, en 1971, una polftica de distensi6n 
incorporando a la Republica Popular China al juego y armando 
un esquema pentagonal con la Comunidad Econ6mica Europea, 
ala vez que con el Jap6n. De esta manera, Washington consigu6 
formal' un doble triangulo invertido, con EE.UU. en la punta de 
ambos; un triangulo de acumulaci6n de fuerzas con Europa y 
Jap6n que origin6 la famosa Comisi6n Trilateral en ]975 Y otro 
de conflicto con la URSS y China ya envueltas en una disputa 
idco16gica y de liderazgo por la rnarcha y contenido del proyecto 
comunista. 

Esta etapa de la "politica de detente" torn6 transparente una 
idea que estaba clara al comienzo de la guerra frfa y era que 
existian zonas de influencia implicitas para las dos super poten
cias en el sistema internacional, y que pOl' 10 tanto, si alguien se 
salia de la fila, alla0 aca, la super potencia correspondiente podia 
tomar las medidas del caso a traves de procedimientos directos 
de intervenci6n. Hoy estamos celebrando los cincuenta afios de la 
revoluci6n hungara de 1956 , la primera intervenci6n sovietica 
masiva y brutal con sus tanques y efectivos pisando Budapest; 
asirnismo, no olvidamos el impacto de la primavera de Praga y la 
intervenci6n en agosto del 78, de la antigua Checoslovaquia, 
Tampoco cabe olvidar el conflieto polaco de 1980 que culmina 
con la Ley Marcial de 1981. 
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Pero esto que pasaba en el bloque del Este en el espacio 
controlado por Ja Union Sovietica, donde EE.UU. promovia 
firmes protestas. pero sin hacer nada sustantivo en terminos de 
cambiar las cosas, tenia su cquivalencia en la intervencion norte
americana en Guatemala contra el presidente Jacobo Arbenz, 
acusando a un reformista de comunista por haber intentado una 
reforma agraria que afectaba propiedades norteamericanas; 0 la 
desestabilizacion y la invasion de Santo Domingo en 1965, con
tra el proyecto del Coronel Francisco Caamafio. Igualmente, la 
desestabilizacion chilena estudiada prolijamente por un Comite 
del Senado de los EE.UU., desmitificando definitivamente la 
version de que el gobiemo del presidente Allende fue destituido 
solo porIa accion de coaliciones intemas, por activo que haya 
sido Sll papel, sino por un designio de EE.UU. en funcion de su 
estratcgia global. Esta accion fue una respuesta a la nacionaliza
cion de [as ernpresas norteamericanas del cobre en Chile, apli
cando la "Doctrina del descuento de las rentabilidades excesi
vas" en la indcmnizacion de cobre de las plantas del Anaconda, 
konnecot y cerro Corporation que Washington estimo que cues
tionaban al conjunto de las inversiones norteamericanas en el 
mundo, que en ese momenta llegaban a cien mil millones de 
dol ares. 

No hubo terceras altemativas, ni terceros caminos, en los 
tiernpos de la guerra fria. En contraste es interesante mirar como 
es el mundo desde 1990 hasta hoy; es un mundo que 10 unico que 
no ticne es el bi-polarismo que desaparecio para siernpre: es un 
mundo en parte unipolar y en parte multipolar. De allf que la 
sutileza y calidad de las politicas exteriores de los diferentes 
paises del mundo y por cierto de los latinoamericanos, consiste 
en advertir en que consisten las exigencias y cuales son de los 
limites de la unipolaridad, donde ella funciona y que espacios 
abrc, en carnbio, el ambito de los asuntos multipolares. 
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EI mundo de la postguerra frfa es un mundo unipolar en dos 
campos principales: el militar y el comunicacional. No es poco. 
EE.UU. - 10 dice el ultimo informe del Instituto de Asuntos 
Estraiegicos de Londres, que mide el gasto en defensa en la 
mayorfa de los patses-, gasta en ese rubro el equivalente al de los 
treinta y dos pafses siguientes en el monto del gasto militar. 
Estamos hablando de que el gasto militar norteamericano que ya 
se acerca a los quinientos mil millones de dolares y que ha 
crecido notablemente, de hecho doblandose desdc mediados de 
Ja dec ada pasada, suma mas que eJ gasto de Alemania, Gran 
Brctafia, Francia, Canada, Republica Popular China, Japon, Aus
tralia y hagamos las lista de los pafses medianos hasta Ilegar a los 
trcinta y dos que nos propone el informe del mencionado Institu
lO. 

o sea que EE.UU. tiene un grado de ventaja en el manejo de 
los asuntos militares y una superioridad tecnologica en todas las 
esferas de armamentos que es enteramente incontrastable. Sin 
embargo, el Profesor Joseph Nye de la Universidad de Harvard 
ha hecho una reflexion muy pertinente respecto a este poderfo 
militar. Ha dicho dos cosas: primero, que la gran leccion que dejo 
la guerra de Vietnam es que EE.UU. no debe preguntarse como 
entrar a un pais y como 10 controlan, sino cuando y como salen de 
el dejando un orden polftico estable detras: y segundo, si uno 
tiene mucha capacidad militar puede actual' en dos, tres y hasta 
cuatro frentes simultaneos si quisiera, aludiendo solo a sus 
capacidades tecnicas, Pero, adernas, tiene que considerar el rna
nejo politico, la sensibilidad internacional y el funcionamiento 
de los organismos de la comunidad intcrnacional ante esas deci
sioncs; a 10 que los EE.UU. debe prestar mayor atencion. Pero 10 
que se observa en el gobierno de Bush es que disponiendo de un 
enorme c incontrastable poder militar, Estados Unidos presenta 
una capacidad operativa que, desde el punto de vista de la inteli
gencia politica, esta por debajo de las capacidades militares de 
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acci6n. Por ello. EE.UU. debe reconocer que el "soft power", el 
"podcr suave". el poder blando que se basa en la influencia, el 
prestigio. la cooperaci6n es de vital irnportancia, mas alia del 
"poder duro" de las fuerzas armadas y su armamento. 

Como se sefialo, tambien en segundo lugar, el mundo es unipolar 
en 10 comunicacional. Me gusta citar un dialogo que tuvo una vez 
Zbgniew Brzezinski, el ex Consejero de Seguridad Nacional y 
por muchos afios autoridad maxima del area intemacional de la 
Universidad de Columbia en Nueva York en un encuentro reali
zado en el Observatorio de Geopolitica en la Universidad de 
Lyon en Francia. AlII un grupo de expertos europeos sostuvieron 
la idea. que Ie gusta sobre manera a los europeos y en especial a 
los franceses, que la hegemonfa norteamericana se debilitaba y el 
poder militar de los EE.UU. habfa lIegado a su limite. En esa 
linea, expusieron toda clase de argumentaciones y de calculos y 
finalmente Brzezinski hizo sali6 una replica breve en un frente 
completamente distinto. Les dijo: ustedes han hablado mucho de 
las fuerzas militares y eso esta por verse; hay que ver como 
ordenan los pafses sus estrategias y sus gastos hacia delante, pero 
yo quiero examinar otra cosa-, les sefialo-, cuatro de cada cinco 
palabras y cuatro de cada cinco imagenes que circulan en el 
mundo son norteamericanas. EE.UU. decide la imagen del mun
do e influye tanto en las areas que tiene acuerdos como desacuer
dos. Dfganme ustedes, l,se les ocurre que un pais que controla el 
80% de la comunicaci6n mundial puede ser una potencia en 
decadcncia? Los expertos europeos tuvieron poco que decir fren
te a esta argumentaci6n. Entonces, estamos en un mundo unipolar 
con dos esfcras decisivas: la militar y la comunicacional. 

Pero este mismo mundo tiene espacios mucho mas f1uidos en 
la esfera econ6mica y en la polftica. Hubo gobiemos latinoameri
canos que duraron seis meses en los tiempos de la guerra frfa por 
sus criticas a Washington; ahora, en cambio encontramos frases 
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dichas por gobernantes latinoamericanos que antes habnan origi
nado eficaces acciones de la comunidad de inteligencia de Esta
dos Unidos, para desestabilizarlos y sacarlos del poder. EI 
tiempo de la postguerra fria es, para estos efectos, un tiempo de 
rnucha mas flexibilidad y espacios en America Latina y no solo 
par la voluntad de los electores latinoamericanos. que han ejerci
do sus opciones en muchos paises eligiendo gobiernos del centro 
hacia la izquierda en los afios recientes. sino por la dinamica del 
cscenario internacional. aun considerando la linea mas dura del 
actual presidente norteamericano. 

Es que en las esferas econ6mica y polftica se ha producido 
una mayor multipolaridad, una mayor amplitud del abanico de 
opciones y eso es algo muy bueno para nosotros. Es un dato de la 
nueva realidad internacional, que EE.UU. ya no es de modo 
autornatico el lfder econ6mico del "mundo libre" como se llama
ba hasta 1989. Es la cabeza de una de las macroregiones mas 
poderosas del mundo, la que se arm6 en 1993 con el Tratado de 
Libre Comercio (TLC) con Mexico y Canada; pero mayor pode
rio en el PIB regional tiene la Union Europea con sus 27 miern
bros actuales y tendra mucho mas a medida que aumente el 
numero de sus miembros y se perfeccione la coordinaci6n del 
poderio desordenado pero gigantesco que hoy tiene desde el 
punta de vista econ6mico y tecnol6gico. 

Existe un tercer gran actor regional que es Asia Pacifico, 
don de conviven con problemas, pero tambien con espacios de 
cooperacion, la segunda economfa industrial que es Jap6n y el 
mayor pais emergente que es China, adernas, de muchos otros de 
los 11amados "tigres asiaticos", Entonces, el mundo econornica
mente es un mundo tripolar cuanto menos y la tarea de los que 
estamos en algunas de las regiones del mundo en desarrollo, ami 
juicio, es avanzar para construir nuevas macro regiones, nuevos 
espacios ampliados y ese, en mi criterio, es el reto de America 
Latina. 
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Una ultima idea, en esta primera parte de mi exposicion. es 
que las condiciones de funcionamiento del mundo del siglo XXI 
ofrecen una mayor autonomia relativa a la region latinoarnerica
na y en particular, a la subregion de Sudamerica. ~Por que 
razon": porquc EE.UU., despues del atentado del grupo AI Qaeda 
en setiembre de 2001 en Nueva York y Washington, 10 que hace 
cs reformular su Doctrina de Seguridad Nacional para proclamar 
la guerra global contra el terrorismo y una polftica de interven
ciones preventivas cada vez que se sienta amenazado por este 
nuevo enemigo no estatal, formado por el conjunto de las organi
zaciones radicales islamicas y para ello reordena sus capacidades 
de fuerza y de intervencion en funcion de la amenaza de este 
enemigo, que es el fundamentalismo islamico, 

En este cuadro, America Latina tiene solo cuatro focos que 
interesan a la estrategia antiterrorista norteamericana. El primer 
escenario apunta al sellado de las dos fronteras mexicanas, la del 
norte, viejo tema, hoy con el muro de 1.200 kilometres de largo 
propuesto en los 3.200 kilometres de frontera entre los dos 
paises: Pero el dato nuevo es el intento de sellar la frontera sur 
con Mexico. Guatemala y Belice, la porosa region del RIO 
Suchiate. 

Con el Embajador Jose Felix Fernandez Estigarribia hemos 
hecho varias visitas en el Estado de Chiapas, el Estado fronterizo 
mas poroso del sur mexicano, en la frontera con Guatemala. Yo 
rccuerdo perfectamente como una manana en las lagunas de 
Montebello. un lugar muy hermoso y turfstico, uno podia contra
tar por dos pesos a un botero mexicano, que sin pasaporte y sin 
visa. 10 Ilevaba a uno a almorzar en Guatemala y 10 mismo hacia 
con toda la gente que estaba dispuesta a usar sus servicios. a sea 
estamos hablando de un espacio donde no hay instalaciones 
estatales. ni sefialamiento de fronteras, ni impedimentos; donde 
uno no sabe exactamente en que momento salio de un pais y entre 
al otro 0 al reves, al regreso. 
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Esa frontera obsesiona a los expertos norteamericanos que 
estrin pensando en barreras administrativas y materialcs para 
uscgurar su control, porque 10 yen como el lugar desde el cual 
puedcn pasar hacia el norte elementos de las diecinueve organi
zaciones arabes fundarnentalistas que estan en ellistado terroris
ta del Consejo de Seguridad Nacional, dado que AI Qaeda dista 
de ser la unica. 

La segunda amenaza gcograficarnente son las maras centro
amcricanas, hijos malditos de la intervencion de estados Unidos 
en la crisis de los an os 80. Entonces en esos afios para combatir a 
los sandinistas en el poder e impedir que llegaran a el el FMLN 
en El Salvador y la URNG en Guatemala les dieron faci1idades a 
los pafses conservadores amigos, para mandar genre con estatu
los migratorios mas f1exibles a EE.UU. Asi se instalaron nove
cicntos mil salvadorefios en Los Angeles. Estos inmigrantes 
tuvieron desacuerdos con las bandas coreanas de los barrios 
vccino y, en consecuencia, se organizaron en pandillas, armaron 
las Maras y ahora se tienen cien mil mareros centroamericanos de 
vuclta que acnian con extrema violencia; pero, que ademas, 
conoccn los caminos y atajos para regresar, puesto que dejaron 
una base de apoyo en las ciudades norteamericanas. 

Esta segunda obsesi6n de los EE.UU. ha originado hasta 
Cumbres Centroamericanas de Jefes de Estado para eonsiderar 
estc tema, para tratar de tomar el control de unas fronteras 
prccarias e impedir que esta gente ocupe habitualmente los cir
cuitos ferroviarios de carga mexicanos, desplazandose hacia el 
norte hasta lIegar a los EE.UU. 

La tercera obsesion es Colombia y este es el unico tema 
nacional que los EE.UU. prioriza, dado que considera que las 
dos viejas organizaciones guerrilleras de tradicion marxista-leni
nista, el FLN y las FARC, podrfan intensificar sus contactos con 
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el narcotrafico y ambos explorar la posibilidad de asociarse con 
los fundarncntalistas arabes y, sobre esa base, organizar atenta
dos en suclo nortearnericano. 

Este ternor Ie dio mayor fundamento al apoyo militar y a la 
participacion norteamericana en el Plan Colombia y constituye 
un pun to central e irrenunciable en la polftica de los EE.UU, con 
creciente significaci6n cuantitativa en materia de armarnento y 
tambien de asesores y militares, 10 que lIeva a muchos a estable
cer la comparaci6n con el Viet Nam de los alios 60'. 

Finalmente el cuarto terna - y estarnos en Paraguay-, es el de 
la triple frontera del Yguazu. Este es un aspecto que tarnbien 
obsesiona a la gente del Consejo de Seguridad Nacional, 10 que 
se evidcncia claramente con solo leer sus informes y ofr sus 
cornentarios. Nunca han tenido mucha evidencia, pero detectan 
las rernesas enviadas por miernbros de la comunidad integrada 
por aproximadarnente 22.000 ernpresarios arabes en Ciudad del 
Este que estrin ayudando a Hisbola y a Harnas en sus programas 
humanitarios. EI alegato de los nortearnericanos es que no existe 
seguridad alguna de que sean exclusivamente humanitarios. De 
esta forma, la triple frontera se convierte en el cuarto escenario, e 
igualmente, en el cuarto espacio de obsesi6n norteamericana con 
relaci6n al problema del terrorismo en la regi6n. 

Si excluimos estos cuatro focos, queda poco para alimentar 
la guerra contra el terrorismo y. como decfa Carlos Rico - con 
quien tuve el honor de fundar en Mexico el primer Instituto de 
Estudios sobre los EE.UU. en la region, en el CIDE, en 1974 
escribiendo con lucidez hacia fines de los alios 70. nos ensefiaba 
que sc debe mirar la polftica norteamericana hacia America 
Latina en una perspectiva historica y que hay muchos periodos de 
"no polftica frente a America latina". 
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A partir de dicho enfoque, son pocos los periodos que pre
scntan las caracterfsticas de una polftica coherente y articulada. 
Por ejernplo, el Plan conocido como Punto Cuarto de Truman, la 
J\lianza para el Progreso de Kennedy, la polftica de Derechos 
Humanos del presidente Carter. En contraste, se constata la 
existencia de largos perfodos de inexistencia de polfticas hacia 
America Latina donde los EE.UU. apela a una practica del 
bilateralismo de muy baja monta, mediante una simple oficina, a 
la cual llamaban antes escritorio del pais, que se ocupaba de 
Honduras, Paraguay, Chile, Colombia; de los pafses que "no 
daban lata", como dicen los mexicanos y para los que daban lata, 
sc armaba lin Comito de crisis dentro del Departamento de Esta
do. En esos casos las decisiones se asumfan a nivel superior, 
como por ejemplo ocurri6 con el Cornite de los Cuarenta en el 
gobierno de Salvador Allende, donde se coordinaba toda la tarea 
a los efectos de volverlo mas eficaz y se informaba permanente
mente. vfa Consejo de Seguridad Nacional, al presidente en la 
Casa Blanca, hasta que el problema quedara resuelto. 

Ahora estamos en un tiempo de no polftica hacia America 
Latina de EE.UU., salvo los casos que acabo de resefiar y ahf 
debemos situar la creciente hostilidad que se manifiesta de modo 
mas verbal que sustancial, en el caso del presidente Hugo Chavez 
de Venezuela. El hecho es que no se han interrumpido, por 
ninguno de los dos lados, las relaciones comerciales, ni ha habido 
sanciones del tipo que se aplicaron a Allende 0 a Arbenz, El 
comercio intcrnacional en el afio 2005 en Venezuela cerr6 en un 
poco mas de 34 mil millones de d61ares en 10 bilateral; hay 
molestias. acusaciones del presidente Chavez que hostiliza y 
hasta se mofa del presidente Bush, como 10 hemos ofdo en las 
Naciones Unidas, pero al final como asunto sustantivo de caso de 
crisis es diffcil, a mi juicio, verlo comparativamente con los 
ticmpos de la guerra frfa. 

La integraci6n en America Latina 31 



En cuanto a las relaciones con los EE.UU., esta autonomfa 
relativa mayor es digna de consideraci6n y serfa muy importante 
mantenerla conservando cada vez mas lejos la preocupaci6n de 
Washington por el quehacer de los pafses de America Latina, en 
base a una relaci6n de convivencia pragmatica, porque estamos 
hablando de la primera potencia econ6mica y militar del mundo 
en la actualidad. Al menos ese es el parecer de quienes examina
mos la polftica exterior en varios pafses de America Latina y en 
el mio, Chile. y es mi impresi6n que tambien representa el 
parecer del presidente Lula de Brasil y del presidente Kirchner en 
Argentina con los que mantenemos un intercambio fluido. 

Pasemos al tema numero dos. Procurare ser mas breve en las 
apreciaciones siguientes. En este mundo tan cambiado, que es 
hoy America Latina, 10 primero que debo decir es que me encan
t6 ofr a Domingo Rivarola hablar sobre 10 que eran los afios 60 6 
70. Hacer cualquier referencia de 10 que pasaba entonces en 
America Latina es simplemente hablar de un mundo que ya no 
existe mas y de fuerzas que no estan mas actuantes en el conti
nente. Ese era el mundo en el que yo me eduque, en el que hice 
mi formaci6n en las relaciones intemacionales. America Latina 
era un espacio muy hornogeneo; en el pasado habia menos dife
rencias, entre sus integrantes. Ultimamente eso ha cambiado en 
raz6n de que algunos paises han logrado introducirse en los 
sectores mas modemos de la economia mundial como Brasil, 
Argentina, Chile y Venezuela. En aquellos tiempos todos eran 
pafses mas cercanos a los mas pobres que siguen siendo muy 
pobres. Entonces, no existia la diferencia de uno a quince 0 mas 
que se aprecia hoy en el pafs entre los pafses mas pobres y los mas 
ricos de America Latina, sino que habna una diferencia razona
ble que nos hacfa a todos sentimos parte de la misma familia. 
America Latina era un conjunto de 20 pafses en vfsperas de la 
revoluci6n cubana, sin ningun diferendo ideol6gico, con polfti
cas exteriores bastante semejantes y con una misma biisqueda de 
inserci6n global. 
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rRACSO .Blbtfettel 

Adernas, el mundo de fines de los 50 y comienzos de los 60 
era un mundo lleno de optimismo porque eran optimistas simul
taneamente las derechas y las izquierdas. Entonces, cuando todos 
tienen razones para sentirse esperanzados, el mundo en general 
era muy optimista. Eran optimistas las derechas, en razon a que la 
teoria social. especialmente la teorfa econornica en boga a co
mienzos de los afios 60, sostenfa la idea de la replicabilidad 
autornatica del proceso de crecimiento y el desarrollo. 

El mas famoso de los autores de la epoca, Walt Rostow, 
publico un libro muy influyente titulado Las Etapas del Creci
miento Economico, que edito el Fondo de Cultura Economica y 
que todos lefmos y subrayamos; era "la Biblia del pensamiento 
capitalista moderno". Este autor sostenfa que los pafses de sarro
llados de hoy fueron subdesarrollados hace apenas un siglo y 
ensefiaron 0 trazaron caminos y estrategias para llegar a su 
destino actual; por 10 tanto, cualquiera que diera los pasos e 
hiciera el proceso de acumulacion, de ahorro, de inversion y los 
proyectos productivos que realize los EE.UU. 0 Inglaterra - 0 

fuera de la region, Australia mas tarde - inexorablemente llegarfa 
a desarrollarse y todos se sentfan llamados a esa condicion. 

En el campo de Ja izquierda, entretanto, acababa de suceder 
la Revolucion Cubana, que en sus orfgenes fue una revolucion 
latinoamericana, se sovietize despues por la propia dinamica de 
la guerra frfa en un tiempo muy corto; pero, originalmente, el 
movimiento 26 de Julio era un movimiento "tercerista", en el 
sentido de que consideraba imperialista la accion de la Union 
Sovietica y de los EE.UU. simultaneamente. En America Latina, 
ese pensamiento nacionalista y anti-imperialista de la Revolu
cion Cubana tuvo un enorme impacto y las izquierdas copiaron, 
adhirieron 0 tomaron ese punto de vista y el proyecto de cambio 
que planteaba. 
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Si a noventa millas de los EE.UU. se habia podido levantar 
una experiencia distinta al capitalismo, las cosas estaban mas 
claras al Sur. Optimismo en las derechas y las izquierdas, imagen 
de cambio. e! salto adelante de una America Latina bastante 
homogcnea. i.D6nde estamos quince afios despues del cambio 
global? Estamos en una America Latina esceptica, fragmentada, 
con otros ordenarnientos distintos a los de los afios 60, pero, en 
cualquier caso. nadie que tenga la mas minima seriedad intelec
tual, nabla de America Latina como un todo; esa puede ser un 
referente cultural y 10 es; puede ser el referente de nuestro 
idioma, de nuestra historia, de nuestros proyectos comunes, pero 
para entender la America Latina hay que buscar otras 
segmentaciones y en este orden. se presentan dos enfoques que 
disputan el gran debate acadernico: la idea de dos Americas 
Latinas y la idea de varias Americas Latinas. 

i,En que consiste esto? La idea de dos Americas Latinas es 
una construcci6n basicamente brasilefia: una America Latina del 
norte que termina en el Canal de Panama y una America Latina 
del sur que abarca 1a subregi6n que componen los doce pafses 
que cstamos situados en esa parte del mundo. dicz latinoamerica
nos y dos del CARICOM. uno de origen holandes, Surinam y uno 
de origen britanico, Guyana. 

En relaci6n a esta propuesta hay que recordar que el influ
yente experto norteamericano en temas geopolfticos, Ray Cline, 
a fines de los afios 70' en su libro "World Power Trends" adopt6 
un modelo al que llam6 "zonas politectonicas''. Sostenia que en 
la guelTa fria. desde donde el pensaba, el exito norteamericano 
iba a consistir en poner mas atenci6n y enfasis en las zonas 
prioritarias y en dejar un tanto a su suerte, sin gastar demasiados 
recursos, las zonas menos importantes y menos estrategicas; con 
tal critcrio, agrupo a todos los pafses del mundo, cxcluyendo al 
sistema sovictico, en doce zonas politectonicas, en orden de 
importancia decreciente. 
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La zona politect6nica de la America latina del Norte. forma
da por Mexico, Centroamerica y el Caribe era la zona politcctonica 

ruimero dos; solo le precedia en importancia Europa Occidental. 

La zona politcctonica de America Latina del Sur era la rnirncro 
once: era solo menos importante que la del Africa Subsahariana 

de csa epoca. Esto coincide con la 16gica hist6rica EE.UU.: 
cornenzo a ser una potencia imperial en 1898 al entrar en Guerra 
con Espana en la lucha por la independencia de Cuba. Con su 

triunfo adquierc una influcncia decisiva en Puerto Rico y Cuba, 

adcmas de Filipinas. Desde entonccs Washington siempre ha 

distinguido la irnportancia de estos dos segmentos de nuestra 
America Latina. Pero claramcnte esto se ha acentuado mucho 

mas en los tiernpos de la globalizacion. 

Hoy tcnemos claramente instalada la idea de que hay una 

agenda propia de la America Latina del Norte. que no tiene que 

vcr con la agenda de la America del Sur. i,eual es la agenda de la 
America Latina del Norte? Prirncro, el terna migratorio, cl debate 

migrator io, (,como se entra 0 no se entra en los EE.TJU.? EI que 
haya ido a Mexico ya sabe que este es el tema numero uno para la 

polftica exterior mexicana y 10 es tambien de los paises de 

Centro America y de los paiscs insulares del Caribe, especial

mente de las Antillas Mayores. 

EE.UU. juega con las cuotas; con leyes de proteccion, con 

controles migratorios, eon pennisos temporales; pero e! tema 

migratorio es cl asunto central de tal forma que en las sociedadcs 

de csta America Latina del Norte, esta instal ada la nocion del 

"sucfio americano". Lo primero que a uno le cuenta un campesi-· 

no pobrc de Oxaca, mientras ncgocian por el precio de una 

artcsania 0 10 que dice un proveedor pfcaro en el Distrito Federal. 

es que ticne su "suefio americano", porque uno de sus tfos y trcs 

de sus sobrinos ya cstan en EE.UU. Esto haec que la relacion y la 

agenda de estos pafses de America Latina del Norte estcn basica-
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mente centradas en la idea del acceso 0 de una cuota para ir al 
norte manejada en la polftica migratoria. 

La polftica migratoria tiene un corolario, las remesas. Esta 
gente que va a los EE.UU., vive austeramente y a veces pobre
mente, para poder ahorrar y enviarles a los familiares que dejo 
tras sf en su pats de origen, la mayor cantidad de plata posible y 
esto se percibe como un escalamiento geornetrico en las finanzas 
de Mexico, Centro America y el Caribe. Mexico ya tuvo el afio 
pasado veintitres mil quinientos millones de dolares de remesa; 
EI Salvador, que es el pafs mas pequefio de America Latina, solo 
22 mil kilometres cuadrados de superficie, tuvo dos mil seiscien
tos millones de dolares de remesas; sumados los tres productos 
mas importantes de exportacion empezando por el cafe, resulta 
una cifra menor a la de las remesas. 

Yen la enonne economfa de Mexico - que es la mimero doce 
en tamafio en el mundo - el monto de las remesas es mucho 
mayor que el del turismo y mas que varios de los rubros principa
Ies, con la sola excepcion de los energeticos, ahora que estan 
altos. 0 sea, la remesa es un factor que cambia la suerte de los 
pafses que la reciben. porque cumple la funcion de un gran 
amortiguador del conflicto y la explosion social. Los que hemos 
recorrido el interior de Oxaca, Guerrero, Chiapas, Tabasco y los 
Estados del Sur mexicanos, don de empieza la Centro America 
mexicana, sabemos exactamente como la gente vive apoyada en 
los dolares que les mandan los parientes desde Estados Unidos y 
que por eso hay menos conflictos y el Comandante Marcos tuvo 
menos eco para expandir su movimiento; en suma, la situacion 
ofrece un mayor grado de convivencia y estabilidad, producto de 
que hay un subsidio privado de los pobres que estan en EE.UU. a 
los pobres que estan en Mexico, que amortigua buena parte de 10 
que llama la lucha de c1ases el marxismo tradicional. 
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Tal cosa no la tenemos en America del Sur, a excepcion de 
Ecuador que es productor de grandes migraciones a Espana y 
EE.UU. Por eso es muy distinta la situacion de paises que tienen 
el tema migratorio como el principal en su agenda y el impacto 
de las remesas que hace que en muchos lugares de Mexico, la 
moneda mexicana no circule. Zacatecas, un hermoso Estado a 
setecientos kilometres al norte de Ciudad de Mexico, tiene la 
mayor proporcion de habitantes migrados a EE.UU. Son mas los 
zacatecanos que estan en los EE.UU. que los zacatecanos vivien
do en Zacatecas. 

[,Que ocurre entonces? Las remesas hacen que, como se 
cobran elevadas comisiones y se paga mal el dolar, porque es 
abundante, la gente empieza a hacer las cotizaciones de vivien
das. automoviles y de bienes de consumo durables y, finalmente, 
hasta de la canasta basica de consumo mensual en dolares, ASIel 
d6lar va desplazando en los pequefios poblados de las zonas de 
mayor rnigracion mexicana el uso del peso mexicano. 

Otra l6gica es la que tenemos en America del Sur y quiero 
decir que no Ie Ialta razon a los brasilefios para pensar que los que 
estamos al sur del canal de Panama tenemos otra agenda y otra 
manera de ver el mundo, aSIcomo otra relacion con el gran poder 
norteamericano del que tiene la gente que esta mas arriba. 

Para los prirneros, los del norte, es inexorable y diftcil a la 
vez la relacion con EE.UU. Nosotros podrtamos, si quisierarnos, 
tener grades de autonornfa que no nos excluyen de la influencia 
norteamericana, pero nos dan mayores posibilidades de acci6n y 
de asociatividad en el contexto que se vive en America del sur. 

Se dice que America Latina ya no es mas un espacio homo
geneo, pero hay paises que se parecen mas entre si y tienen una 
agenda cornun y son mas hornogeneos. Estos paises correspon-
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den a las sub-regiones. Los dos mayores del area, Mexico arriba y 
Brasil abajo son por su tamafio y diversidad asimilables a las 
subregiones. Luego estan Jas sub-regiones propiamente tales, la 
del Caribe. con el CARICOM y muchos otros paises de distintos 
origenes. como Haiti de origen frances, Cuba con su experiencia 
socialista sostenida mas alia de la cafda de la Union Sovietica y 
Republica Dominicana. 

Segundo, estan los cinco paises centroamericanos mas Pana
ma que constituycn una segunda sub-region. Tercero. el area de 
paises andinos y cuarto, los paises del Cono Sur, que son Argen
tina. Chile. Uruguay y Paraguay. que presentan un grado signifi
cativo de asociatividad. Por ello, quienes estudian estas cuestio
nes destacan que si examinamos indicadores sociales y estrate
gias internacionales. espacios y proyectos, se percibe que existe 
mayor cercania y parecido, entre ellos. En la discusion tan apa
sionada que hacemos los especialistas, yo me inc1ino mas a 
compartir la vision de dos Americas Latinas. Pero yeo que hay 
elementos complementarios que, para ciertos fines. se pueden 
tomar para diferentes conceptualizaciones, aceptando que cual
quiera sea la vision que tengamos de los segmentos de America 
Latina. debe reconocerse que esta es una region por hacer. Es 
una region con un destino pendiente, es mas bien un proyecto de 
region y cl gran objetivo que podrfan perseguir los gobiernos de 
muy distintos signos dentro de elias es construir America Latina, 
o si se prefiere a America del Sur. como la cuarta region del 
mundo de la postguerra fria y la primera region del mundo en 
desarrollo que pudiera organizarse con capacidades asociativas 
efecti vas. no las norninales de la Liga Arabe 0 la Organizacion 
de la Unidad Africana. que tienen una estructura formal pero no 
actuan rcalmente como una unidad en la polftica econornica 
internacional. 
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En America del Sur podriamos hacer eso, aunque aun esta 
situacion presenta hoy puntos suspensivos y signos de interroga
cion. Existe la voluntad polftica general y esta pendientc su 
dctalle, pero la nuestra podrfa ser la cuarta region en un mundo de 
grandes regiones, 10 que es un buen proyecto y del que paso a 
hablar ahora, 

Mi tercera nota se refiere entonees a America del Sur y la 
integraci6n. 

1"0primero que dirfa es que la integracion latinoarnericana es 
un proyecto tan antiguo como la cxistencia de nuestros Estados 
naeionales. Arranca con la Carta de Jamaica de Sim6n Bolivar de 
1815 que reconocio, con gran lucidez, la existencia de los EE.UU. 
de America del Norte y la necesidad de replicar a esta nueva 
cntidad estatal que el miraba con admiraci6n y con desconfianza. 
Es la rafz del suefio bolivariano que llev6 al Congreso Anfictionico 
de Panama en 1826. 

Esc cs un proyecto que sc hace trizas antes de surgir, mas 
alla del designio de los propios fundadores de los paises larinoa
mcricanos, pero en America Latina a los padres fundadores los 
mandaron al exilio y murieron en pobreza y distancia como San 
Martin en Francia. O'Higgins en Peru. 0 el propio Bolivar. que 
fallccc en sus tierras de Santa Marta. lejos del afecto y considera
cion, del respaldo a su propio proyecto, situaci6n a la que hizo 
alusion al expresar, ya en los momentos finales de su vida, 
"hcmos arado en el mar". 

Despues en el siglo XX tuvimos un segundo gran "suefio de 
intcgracion" con Raul Prebish, que en el marco de la CEPAL. en 
un informe elaborado en 1959, planteo la creaci6n del Mercado 
Corruin Larinoamericano. EI intento ya no pasaba por cl lado 
politico y 10 que se buscaba era crear una arnplia asociacion 
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econornica con todos nuestros paises. De esta forma se lograria 
mejorar nuestras condiciones de vida y nuestros indicadores 
econornicos y sociales. Pues bien, los dos grandes proyectos, el 
politico en el siglo XIX y el economico en el siglo XX, eran 
proyectos para toda America Latina, que suponian un gran y 
iinico impulso. Quizas por eso fueron imposibles de realizar. 

La integracion en el siglo XXI es muchisimo mas modesta, 
casi humilde, pero es ya un proceso en marcha. Tal es la diferen
cia. Hoy uno mira el mapa de America Latina y ve los acuerdos 
politicos. los programas de cooperacion de libre comercio muy 
fuerte entre los doce paises sudamericanos que muestra, adernas, 
un enjambre de acuerdos bilaterales que se cruzan unos con 
otros, contando con dos referentes principales que han sido la 
Comunidad Andina y el Mercosur. De esta manera, el mapa se 
torna de varios colores. 

Desde diciembre de 2004, en la reunion de Cuzco, surgio una 
entidad que busca aglutinar a estos doce paises en un solo proyec
to que es la Comunidad Sudamericana de Naciones. Fue suscrip
ta por todos los Jefes de Estado de la subregion, unos con mas 
entusiasmo y liderazgo como Brasil, que es el padre de la idea, y 
otros mas a regafiadientes, como el presidente Kisrchner de 
Argentina, que no fue siquiera a la reunion de Cuzco. Pero todos 
rapidamente han ido entendiendo que este es un espacio en el 
cual se puede trabajar e ir produciendo un consenso de los jefes 
de Estado. Esto permitiria darle significacion a esta nueva enti
dad que nacio con ideas y proyectos generales, en las declaracio
nes de Cuzco y Ayacucho, pero sin ninguna institucionalidad, ni 
recursos ni ideas concretas. 

Este asunto me interesa mucho hoy, porque la presidenta de 
Chile me designo como el representante chileno; en una Comi
sion de Reflexion Estrategica en que estamos trabajando doce 
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personas muy discretamente desde junio en Montevideo y en 
otras capitales. Hemos ido tambien a Buenos Ares y Caracas para 
tratar de elaborar un plan para los jefes de Estado que de sustan
cia y definicion a esta idea. 

Les quiero con tar que aprendizajes he heche ahi y en que 
estamos. Prirnero, les decia que este ya es un proceso en marcha, 
porque hay muchas cosas que se hacen entre los pafses. Si yo 
tuviera que graficar este enjambre de acuerdos binacionales y 
sub-regionales, dirfa que el camino a la integracion sudamerica
na es como una autopista a medio hacer en que hay tramos 
terminados y tramos muy nisticos, en que se alteman zonas muy 
anchas de varias pistas en las que uno puede avanzar muy bien 
que son las experiencias de integracion bilateral exitosas - y 
otras donde no hay nada y esta todo por hacer. Por tanto hay que 
mcjorar este sendero nistico, ampliarlo y convertirlo en parte de 
una autopista completamente transitable y modema. 

Lo caracterfstico de America del Sur es el caracter inconexo 
de los vfnculos de la integracion y las comunicaciones. Entre 
nosotros hablamos mucho de integracion pero en general no 
sabernos nada del pafs vecino; sabemos mucho mas de los EE.UU, 
10 que esta pasando en Nueva York; en Washington y de 10 que se 
discute en el Banco Mundial, en la Organizacion Mundial del 
Comercio 0 en el Fonda Monetario Intemacional. Tenemos una 
asimetrfa inforrnativa que nos complica la vida y que se refuerza 
con los vacios de nuestros programas de ensefianza en cada uno 
de los pafses 10 que no mejora mucho esta situacion, Entonces, 
contamos con todos estos referentes, tenemos la idea de la Comu
nidad Sudamericana desde 2004, pero tenemos tambien muchos 
problemas, en medio de un gran pluralismo de opciones polfticas 
que debemos respetar. 
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Yo dirf a que para decidir de derecha a izquierda a America 
de Sur. nos encontramos desde el gobierno del presidente Uribe 
un gobierno explfcitamente amigo de los EE.UU. y que no se 
ofen de que 10 califiquen ideol6gicamente de gobiemo conserva
dor >. hasta un gobierno de izquierda como el de Evo Morales
gobierno de rafz indigenista. con muchos de sus colaboradores 
articuludos con fuerzas radicales y una cierta visi6n coherente 
que Ie da la larga tradicion nacional popular boliviana que viene 
de la Revoluci6n de 1952-. 

Y en medio de esta izquierda de Morales y esta centro 
derccha de Uribe. hay toda clase de expresiones y matices de 
gohiernos que se definen como mas progresistas, menos progre
sistas, moderados 0 de centro izquierda. Pero no hay dos gobier
nos iguales: son todos extremadamente disfmiles. Son distintos 
cada uno de los doce gobiemos de America del Sur. Son pocos 
los gobiernos conservadores, son mas los que se definen del 
centro a la izquierda, pero cada uno ticne su irnpronta, su sello. 
Las cosas ya no son como en los afios 60 en que habfa modelos 
mundiales y uno estaba con el modelo sovietico, el modelo chino, 
el argclino 0 el cubano y en el campo opuesto con el norteameri
cano. el japones 0 el aleman. 

Ahora, en la izquierda latinoamericana cada izquierda es 
distinta y haec las cosas segun el perfil 0 la lectura de su realidad 
nacional, y sus estrategias son distintas. Hoy mantenemos mu
cha heterogeneidad. mucho pluralismo, y ese es un dato objetivo. 
Simultancamentc. tenemos una exigencia para progresar en la 
integracion que viene de afuera, a diferencia de 10 que pasaba en 
los ticrnpos de Bolivar en el siglo XIX 0 con la idea del proyecto 
econornico de Prebisch y la CEPAL en el siglo XX, en que era 
necesario un esfuerzo unico muy amplio para buscar asociacio
nes de intcgracion. La situacion de hoy nos impone desde afuera 
que, para tener una voz en el debate de la transici6n del sistema 
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internacional, necesitamos actuar como una regi6n ya sea para 
abordar la reestructuracion de las Naciones Unidas 0 para otros 
temas de esa significaci6n. 

Mi impresi6n cs que por separado, los pafses no van a poder 
dccir una palabra fuerte. Tenemos que tener una postura en el 
ordenamiento de la globalizaci6n comercial, en la ronda de Doha, 
en el trabajo con la Organizaci6n Mundial de Comercio. Por 
scparado, los paises de America del Sur van a tener escasa 
rcsonancia, incluido Brasil con todo su poderio. La asociatividad 
sudumericana es un data impuesto por la agenda, aSIcomo en los 
demas temas que estan en la mesa para el reordenamiento del 
sistema econ6mico y polftico global. Eso tambien es un dato 
nuevo; solo unidos y coordinados internacionalmente podriarnos 
tener alguna influencia. 

Una ultima idea en este punta es que America del Sur 
tampoco cs un espacio al que podemos tomar globalmente en su 
continuidad territorial. Hay al menos tres segmentos que ofrecen 
proyectos productivos y modalidades de integraci6n social 
diferenciable. Tenemos la parte norte de America del Sur en 
torno al eje que forman el Orinoco y el Amazonas; esta el 
segmento central de America del Sur en torno del Tropico de 
Capricornio, sobre el eje 0 corredor bi-oceanico Santos
Antofagasta hacia arriba y algo hacia abajo; y final mente, tene
mos cl Cono Sur, la parte en que se adelgaza la America del Sur y 
que es de manejo compartido por argentinos y chilenos. 

En este ultimo tercio existe otra agenda y una situaci6n que 
solo compete a Argentina y Chile; basta que se pongan de acuer
do un Gobernador de un lado can el Intendente del otro, consigan 
la plata y podemos ir de Comodoro Rivadavia a Puerto Chacabuco: 
o vamos desde Bahia Blanca hasta Ta1cahuano. Esto cs mucho 
mas facil y es el tercer pedazo mas pequefio de America del Sur. 
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Los grandes desaftos estan en el segmento alto y medio de la 
subregion, porque allf hay varios pafses actuando, muchas poten
cialidades. pero tarnbien muchos problemas financieros y de 
contenidos. 

Con esto paso a la cuarta parte de mi presentacion que se 
refiere propiamcnte a las tareas de la integraci6n en America del 
Sur yaqui quiero decir que ha sido fascinante tratar de organizar 
esta agenda. Esta iniciativa del grupo de reflexion de los doce 
altos delegados, como Ie lIaman los diplomaticos brasilefios, los 
altos Delegados 0 Cornisionados, permite que trabajemos porque 
los prcsidentes Chavez de Venezuela y Tabare Vazquez del 
Uruguay Ie pidieron a sus colegas crear un mecanismo para 
pensar colcctivamente y cada uno de ellos se comprornetio a 
mandar su delegado. Pero, entre el momento en que los presiden
tes se juntaron en diciembre y en que los delegados nos pudimos 
reunir en junio los conflictos se habian multipJicado de una 
manera importante. Peleas ineditas que nadie esperaba que se 
desencadenaran: Argentina y Uruguay se confrontaron en la 
disputa por las papeleras, un asunto relativamente pequefio que, 
sin embargo, se fue agrandando y hoy compromete fuertemente 
el interes nacional de los dos paises, sin que se avizore una facil 
solucion. Venezuela y Peru, en el mas absurdo de los conflictos 
que hemos tenido recientemente en America del Sur, en el que el 
presidente de Venezuela toma partido por uno de los dos postu
lantes en la eleccion peruana, se pelea con el otro y Ie dice cosas 
que uno no Ie dice ni a su peor enemigo y ademas, notifica que si 
este gana - como gano Alan Garcia - no va a tener ni siquiera 
acreditada una representacion diplomatica en Lima. Segunda 
gran crisis. 

Despues Evo Morales nacionaliza los hidrocarburos elIde 
mayo y Brasil recibe el cimbronazo de esta decision. En razon de 
este hccho, sectores muy amplios del Brasil dicen: debemos 
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reaccionar en defensa de PETROBRAS y sus mil qumrentos 
millones de d6lares de inversi6n y porque hay que asegurar el 
abastecimiento del gas boliviano que es del 50% del total que 
consume Brasil y el 74% del de San Pablo que conforma el sector 
productivo mas dinamico de este pais. Es el tercer problema y 
hay muchos mas junto con estos tres que son los mas complejos 
pot'que, simultaneamente, en los mismos meses se desarma el 
MERCOSUR y se desbarata la Comunidad Andina de Naciones. 

EI presidente Hugo Chavez se retira de la Comunidad Andi
na de Naciones e ingresa al MERCOSUR, 10 que da la impresi6n 
de un fortalecimiento de este en C6rdoba. Pero antes de eso se 
plantea, como aquf 10 dijo el propio Canciller paraguayo, el tema 
de las asimetrfas: los dos pafses mas pequefios del MERCOSUR, 
Uruguay y Paraguay, se sienten descontentos con el trato histori
co recibido por los dos pafses rnayores, Argentina y Brasil. Ellos 
piden un trato parecido al de los fondos sociales compensatorios 
de la Comunidad Europea, pero para eso no hay recursos ni en 
Buenos Aires ni en Brasilia. Entonces hay un momenta muy 
complejo en las relaciones en que los paises mas pequeiios abren 
conversaciones, con represcntantes de EE.UU. para buscar algiin 
tipo de facilidades mas flexib1es fuera de la 16gica del MERCO
SUR. 

Bacia mayo de 2006 los que fbamos a formar parte de esta 
Comisi6n practicarnente no teniarnos piso para trabajar. Porque 
estaban las disputas bilaterales que no existian antes; habfa un 
proceso amplio de elecciones y estaban desarmados los dos 
rcferentes de 1a integraci6n cornercial subregional. Con e1 tiempo 
sc han estabilizado ambos; primero porque el presidente Morales 
nunca se sali6 de la Comunidad Andina como muchos esperaban 
y ha ejercido su presidencia con gran dinamismo, tratando de 
recuperarla y segundo, porque la presencia del presidente Chavez 
rcanim6 un poco el MERCOSUR, creo la expectativa del fondo 
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de compensacion con algun financiamiento de Venezuela y la 
situacion hoy dia es mejor que haec un tiempo. 

Algunas de estas dificultades binacionales de a poco fueron 
arreglandose, pero subsiste el dato de que el cuadro de un afio 
arras era mucho mas promisorio que el de hoy. Con esto entro 
directamente en materia para decir que hemos tenido que hacer 
un trabajo muy interesante en un tiempo de agudos conflictos y 
de dificultades reales entre varios de los pafses sudamericanos, 
que desbarataron el disefio original que era la coordinaci6n de 
los dos referentes al punto que se integr6 una comisi6n de homo
logaci6n sobre el MERCOSUR y la CAN. En el contexto de un 
debilitamiento de estos pasamos a otra logica, la de buscar ideas 
y planes que fueran aceptables para el conjunto de los doce pafses 
sudamericanos. 

Esa ha sido la dinamica con la que hemos trabajado: la idea 
del mfnimo comun denominador. Aquf solo se puede hacer 10 
que pragmatica y realfstamente sea de interes para los doce 
pafses y para cada uno de ell os, propuestas que no tengan veto 0 

rechazo de alguno de los partfcipes. En este sentido, ha habido 
buenas reuniones de trabajo, una por mes, la mayorfa en Monte
video; una muy buena en Caracas y otra muy buena en Buenos 
Aires y estarnos terminando el quehacer de este que es un grupo 
que enfrenra un margen muy acotado de tiempo que se acabara 
euando cntreguernos el documento para los Jefes de Estado, que 
se van a reunir en diciembre en Cochabamba. Entonces los doce 
jefes de Estado de los paises de America del Sur deberan resolver 
si adoptan este proyecto, Ie hacen cambios 0 sencillamente pre
ficren elegir otra iniciativa mas concreta. 

Un dato que hemos tenido encima de la mesa es que este 
proyccto de la Comunidad Sudamericana de Naciones no tiene su 
mayor dinamismo en el escenario comerciaf internacional, por
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que tenernos cuatro regfmenes distintos en el interior de las doee 
naciones: los de la CAN, los de MERCOSUR, los de CARICOM 
- Guyana, Surinam y Chile, separado en sus polfticas de regiona
lismo abierto y sus Tratados de Libre Comercio con 54 parses del 
mundo. No es por el lado comercial que nos vamos a empezar a 
poner de acuerdo sino por eJ lado de otros contenidos basicos, 
asumiendo las restricciones que conI/eva el terreno ideologico, 
porque si son ideologicas las propuestas van a recibir el reehazo 
de uno u otro de los gobiernos. Trabajando en esto hemos llegado 
a cuatro areas principales a partir de una preocupacion metodolo
gica. En ese orden, tanto el grupo como el equipo tecnico que esta 
detras de nosotros, han asumido plenamente la logica de las 
asimetrias: las asimetrias no pueden constituirse en un tema 
ajcno a eualquier proyecto de integraci6n real en America del 
Sur. Ademas, les hemos pedido a los pafses pequefios que enri
quezean 0 amplfen su perspectiva, entendiendo que las asimctrias 
son tam bien un problema interno de la mayorfa de los principa
les paises de la region. 

Es diffcil hallar mas asimetrias que las que existen en Brasil, 
entre el Nordeste brasilefio y el area industrial que tiene su 
corazon en San Pablo, Curitiba 0 RIO Grande do SuI, con 
desigualdades muy diffciles de encontrar en el mundo; diferen
eias internas de ese tipo, las hay tambien en Argentina, que tiene 
enormes disparidades, que se agudizaron con la crisis de 2001. 
Hoy la Capital Federal tiene un ingreso sobre 13 mil dolares per 
capita anual y hay provincias como Formosa 0 Santiago del 
Estero que tienen menos de mil dolares de PIB; esto ocurre 
tambien en Chile, que es un pais con enormes contrastes y 
dcsigualdades no preeisamente geograficas, - no es el norte y el 
sur 0 el noreste y el sur, sino que estos desajustes se produeen al 
interior de las treee regiones. En casi todas se encuentran enor
mes bolsones de atraso y pobreza; areas atrasadas frente a otras 
mas modernas, homologables a paises desarrollados. 
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El dato es este. Se nos han instalado la desigualdad y la 
pobreza en America del Sur y hay que trabajar con esta diversi
dad que yea la asimetria como un fenorneno entre pafses pero 
tambien al interior de los pafses y busque resolverlos incluso 
conjuntamente en proyectos comunes. 

Con esto paso a sefialar las cuatro areas de trabajo que hemos 
scleccionado. Primero la conectividad que basicamente com
prendc la infraestructura; America Latina en general y America 
del Sur como sub-region es un area enormemente desestructurada, 
increfblerncnte desconectada, en muchas partes para una co
nexion aerea hay que ir a Miami para poder bajar a una capital 
regional que a veces esta a un par de horas de distancia y uno 
ocupa dfas para poder encontrar una aerolfnea que Ie lIeve hacia 
ese destino. Por otro lado tenemos caminos precarios, dificulta
des enormes, fronteras en que detienen a la gente, 
burocraticarnente, por horas. No existe fluidez alguna en la 
circulacion de las personas en America del Sur y solo un poco 
mas de los bienes y los capitales, aunque no mucho. Entonces. el 
primer tema es la conectividad; como hacer de America del Sur 
un espacio conectado y aquf tenemos una gran formula tecnica 
que crearnos el2000 que es el Plan URSA, el Plan de Integracion 
de Infraestructura Sudamericana, que al comienzo del afio 2000 
fue un especie de catalogo de proyectos que todos querfamos: 
400 proyectos: tenfamos la lista y dimos un paso, aunque esto no 
implicaba prioridad alguna. 

En el 2005 determinamos las prioridades y bajamos el lista
do a 35 proyectos que todavfa son muchos; hoy estamos tratando 
de quedarnos con 10 a 12 y ejecutarlos antes del 2010, fecha del 
bicentenario. Es necesario que sean proyectos estrategicos y que 
se realicen efectivarnente; argentinos y chilenos ya hemos avan
zado el primero de estes: hemos firmado ell1amado a la licitacion 
del Ferrocarril Trasandino que va a ligar a traves de la Cordillera 
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de los Andes, a Mendoza con la ciudad chilena de Los Andes 
tambien habr ..l un corredor bioceanico que va de Porto Alegre a 
Coquimbo y de Santos a Antofagasta; asimisrno, vamos creando 
redes en todos los sentidos para ir conectandonos mejor; tenemos 
orros 8 0 10 proyectos que van a agregarse, seran de la misma 
categorfa y se localizaran en la parte alta y en la parte media de 
America del Sur, donde estan localizados varios paises. 

Hay un proyecto rnuy interesante y quizas ernblernatico, que 
cs cl que estan realizando peruanos y brasilefios para asegurarse 
circuitos comerciales exitosos en la parte media del continente; 
pero el Plan URSA es nuestra matriz principal y la nocion princi
pal es el corredor bi-oceanico. Este continente tiene la suerte de 
cstar en la cuencas mas dinamicas del mundo, la del Atlantico y 
la del Pacifico, y para muchos de nuestros pafses, el gran destino 
desde la recuperacion econornica de 2002, es la de enviar la 
produccion a China, la potencia emergente por definicion y el 
gran cornprador que ha empujado al alza de precios de las mate
rias primas y de los recursos naturales. 

La produce ion gigantesca de la soja brasilefia, la soja para
guaya y argentina tiene que ir a China por los puertos del 
Pacifico que son puertos peruanos y chilenos, nos impone hacer 
carninos de conexion para sacar esa produccion, En otro caso el 
salmon chileno puedc ir a la costa Este de EE.UU. 0 a Europa por 
los puertos argentinos de aguas profundas y ahf funcionan en otra 
direccion los corredores bi-oceanicos. Ademas debemos tener en 
cuenta que no solo hay comercio aqui, sino tambien hay gente 
que vive en el interior y que podemos conectar y mejorar su 
calidad de vida con caminos, hidrovfas, aeropuertos, puertos y 
conexion infraestructura1. 

Junto a esto tenemos el terreno de las telecomunicaciones 
que tarnbien intluyen en la calidad de vida de las personas. 
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Estamos trabajando en el listado corto para priorizar esos proyec
tos y buscando financiamiento para los seleccionados. 

La segunda area es la complementaci6n energetica. Hay 
algunos pafses que son productores netos de energfa. Venezuela 
puede serlo de gas por sus reservas, pero 10 es de petroleo, 
destacado a nivel mundial; otro pais, Bolivia, es dueno de reser
vas de gas natural que puede cambiar su destino. Todos tenemos 
algo en materia de energfa y todos necesitamos algo en materia 
de energfa. Paraguay puede ser gran proveedor de energia hidro
electrica; Chile tambien es un pais que no posee hidrocarburos, 
pero cuenta con energia hidroelectrica. 

Por consiguiente, la cooperacion energetica pasa por la idea 
que la Organizacion Latinoamericana de Energfa (OLADE) mar
co hace algunos afios en el sentido de que en las horas pico de la 
demanda sudamericana de energeticos se disponia casi del doble 
de energia que la dernandada. EI hecho es que existe un problema 
de coordinacion y de conexiones que constituye el principal 
inconvenicnte. Por 10 tanto. aqui se presentan grandes y peque
nos proycctos; grandes proyectos como el del Gasoducto del Sur. 
que los presidentes de Venezuela. Argentina, Brasil y Bolivia 
han puesto en la agenda; un proyecto en estado germinal porque 
se habla de doce a trece afios para su ejecucion y que se debe 
cubrir un trayecto de 9.000 kiiornetros de largo con un costa 
preliminar de mas de quince mil millones de dolares. 

Pero son proyectos que se van poniendo allf en la agenda 
sudamericana con vision estrategica como el proyecto del anillo 
corto que podria pasar por las reservas de CAMISEA 2 en Peru y 
favorecer las ventas a Argentina, Chile el sur del Brasil y a 
Uruguay. Hay otros proyectos de cooperacion bi-nacional de 
interconexion de los circuitos integrados de centrales hidroelec
tricas dcstinadas a suministrar energfa. Este es un gran tema y, 
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adernas, decisivo para la estrategia de desarrollo de los paises 
sudamcricanos y para la suerte de la region. 

EI tercer campo de accion se relaciona con los proyectos de 
inclusion social. La mayor dificultad actual de America del Sur 
son los problemas de pobreza y desigualdad que sc han agudiza
do en las dccadas recientes. La CEPAL nos indica que America 
I.atina. antes de la crisis de la dcuda en 1980, tenia 134 millones 
de pobres y al finalizar el segundo ciclo de caracter rccesivo en 
2002 habiarnos subido a 221 miJlones de personas pobres. de los 
que ccrca de 99 miJlones eran indigentes, gente que ni siquiera 
alcanzaba a pagar su consumo alimentario basico. Sin duda, el 
terna numero uno en America Latina es la pobreza; enfrentarla es 
la primera priori dad de cada uno de los pafses. 

Pero hay un segundo asunto, que es hermann del anterior, 

que cs la desigualdad. America Latina ha sido el area mas des
igual de todos los paises en desarrollo y esto tambien se ha 

acentuado en los afios recientes. En el gobierno del presidente 
Lulu. el anuncio de que se abordaria con decision estc flagclo ha 
susciiado muchas esperanzas y el problema ha cobrado mas 
relevancia. Sc ha podido observar que el coeficiente de GINI. cl 
indicador que rnide la desigualdad, subio a 0.59 en el Brasil y 
que tal magnitud constituyc un verdadero record mundial, porque 
1 cs la maxima dcsigualdad posihle; es decir, que una persona 
fuera duefia de todo 10 que hay en un pais. Los parses sudamerica
nos se caracterizan por sus altos grados de desigualdad, unos 
mas, otros menos. Es la razon por la que este tcrna ocupa un lugar 
relevantc en nuestra agenda. 

Una cosa es la lucha contra la pobreza y otra la que se lihra 
contra la desigualdad. Ambas son cuestiones dramaticamente 
importantes en cada pais y su variacion depende del grado de 
pobreza absoluta y relativa y luego de cuantas desigualdades 0 
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discriminaciones existen. Es importante exarninar el porcentaje 
de recursos destinados a la lucha contra la pobreza y la que se 
destina a la busqueda de un mayor grado de equidad e integra
ci6n social. 

EI cuarto tema del Programa de la Comunidad Sudamericana 
de Naciones tiene que ser el de la identidad sudarnericana, la 
educaci6n y la cooperaci6n cultural. Aquf surge la cuesti6n del 
papel de la cultura en el imaginario sudamericano. que es un 
lema muy importante, por la riqueza de nuestra creaci6n. Tam
bien el tema de la cooperacion academica y del funcionamiento 
de las universidades en la generaci6n de proyectos sociales de 
integraci6n y proyectos productivos que abarquen mas de un 
pais. No menos relevante es 10 que se refiere a la investigacion en 
el ambito cicntffico-tecnologico, en especial los esfuerzos para 
aumentar las especializaciones y cornplernentacion que pudiera 
Jarse entre los paises latinoamericanos. 

Y finalrnente, estarnos discuticndo dos asuntos complejos. 
Por un lado, la institucionalizaci6n de nuestra iniciativa y alii se 
dan dos opciones: si se dara una forma institucional inicial 0 si su 
curso se dejara solo al impulso politico de los jefes de Estado 
para cl avance de esta Comunidad Sudamericana. Si se requiere 
COOl-dinar los Parlamentos Andinos y del MERCOSUR y los 
representantes que vendran de los distintos pafses, indudable
mente se necesitara un mecanismo de coordinaci6n. Otro punto 
es si habra alguna Comision 0 grupo de Comisionados del tipo de 
los que cxisten en Europa 0 nos quedamos con algo mas simple. 
En otro orden, debera encararse el tema del financiamiento para 
asegurar los proyectos que acordemos en la logica de enfrentar 
las asirnctrias, combinando los recursos de los presupuestos na
cionalcs con los procedentes de los organismos financieros rnul
tilateralcs, algunos tan exitosos como la Corporacion Andina de 
Fomento y otros mas amplios como el Banco Interamericano de 
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Desarrollo, adem as de la ayuda que pucdan prestar todos los 
organismos que no son Iinancieros, sino de rcflexion y programa

cion en America del Sur como CEPAL. 

Can csto concluyo mi exposicion. Los organizadorcs de cstc 
cvcnio me habian pucsio como lema "Los valores COI11I11W\' .1' fa 

lntcgracion ", La cxposicion que he heche indica la paradoja que 

csra intcgracion se haec par la neccsidad objetiva de los poises. 
por el imperative que brota del nuevo csccnario intemacional, 

pm los proccsos de inlcgraci6n Cll marcha en diferentes regiones 

y p.uscs y no par cuestiones de principios 0 valores comuncs que 

apcnus existcn Esta vez cstamos ponicudo prirncro los ladrillos y 
cuando inaugurcmos la casa sera importantc avanzar, a partir de 

l:t cxpcricncia viva, en la definicion de los valores y principios 

generales. 
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DIALOGO 

P. i,Como ve usted, Sr. Embajador, la coordinacion entre los 
paises de America del Sur con los paises arabes, a traves de la 
cumbre que se realize en Brasilia en mayo de 2005? 

R. Creo que es un tema que hemos discutido mucho en el 
grupo de Comisionados Presidenciales; el punto es la relacion de 
America del Sur con las otras regiones del mundo en desarrollo y 
la conveniencia de intensificar esos contactos y convertirlos en 
parte de un csfuerzo colectivo. teniendo en cuenta que indivi
dualmente nos cuesta mucho Ilegar al Africa, al mundo arabe 0 al 
sub-continente indio. La idea es la de encargar a la instancia que 
conduzca la Comunidad Sudamericana, la preparacion de niveles 
de intercambios eficaces con otras regiones del mundo. De he
cho, en America Latina ya se ha institucionalizado una coordina
cion pcriodica con Europa. 

IIemos tenido varias reuniones; la ultima con la union Euro
pea se hizo en Viena y cuenta con una agenda que ha sido 
provechosa. La mayoria de los latinoamericanos 110 quedamos 
del todo satisfechos en cl primer encuentro con los paiscs del 
mundo arabe. Nos parecio interesante como instancia de conoci
miento. pero talta mucho por hacer todavia para establecer agen
das que penni tan un trabajo complementario y estamos dispues
tos a pcrscverar en eso. Por eso la nota que acompafia al parrafo 
corrcspondiente del documento insta a los jefes de Estado a dar 
prioridad a las reJaciones de America del Sur con otras areas del 
mundo en desarrollo y poder establecer acuerdos para los fines de 
lograr un mundo mas justo, equitativo y mejor organizado, 

Tarnbien neccsitamos acuerdos sobre reglas de funciona
miento de la economfa global y del sistema polftico intemacional 
en las Nacioues Unidas, para que las cosas reflejen mejor al 
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mundo de hoy y no sigan siendo una pcnosa caricatura. casi un 

espcctro de 10 que era el mundo a finales de la segunda guerra 

rnundial, memento en que se creo las Naciones Unidas en Ia 

Confcrcncia de San Francisco. Existc cl animo, pero mi irnpre
si611 del primer encuentro no resulta muy cntusiasta. 

P. En primer lugar quiero Ielicitarlc por su magnifica expo

sicion y sintcsis que ha heche: sin embargo. me llama la aicncion 
que en csu smtesis no cste mcnciouada la situacion de los procc

sos de ,1V,lI1Ce dcmocratico sobrc todo en America Latina. (,Que 
implicancias tienen las iniciativas de algunos gobicrnos de pre-

scntur la rcclcccion. en algunos casas con Constituciones que 10 
permiten y en otros casas a traves de la modificacion de la 

Constitucion para tal cfecto?Esa es la primcru prcgunta y la 
segunda: (l'iene que vcr con la institucionalidad de los pafses 
Iati noamcricanos cl grave Il agel 0 de la corrupcion? 

R. Son dos tenias muy importantes. Yo me conccntre en cl 

programu de accion del proceso de intcgracion sudamcricana y 
omitf rnuchos otros puntos. Pero par cierto en America Latina y 

en America del Sur. ironicarncnte tcncmos un compromise poli
tico y un mecanisme juridico vigente dcsde el 11 de septicmbrc 
de 200 I, el misrno dla de los atcntados icrroristas en Estados 

Unidos. cuando sancionamos en Lima un pacto de afianzamicnto 

de las iustituciones dcmocniticas a un Regimen de Scguridad 

Regional, par si rcapnrccieran cases de dcscstubilizacion de los 

gobiernos dcmocraticos: situacion que espcro no ocurra en algCm 

pais de la region. Entonccs, debcmos accptar quc tcncmos como 

trasfondo. un marco institucional, que ha convcrtido la ide" del 

rcsguardo dcrnocratico en un aspecto compariido por todos los 

paises y gobicmos de America Latina. 

Ahora creo que todos tcncmos concicncia de que el proccso 

dcmocnitico csta inconcluso, que rcquierc rnuchos impulses y 
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avances para corregir algunos de sus deficits. Guillermo 
O'Donnell. un notable cientista polftico argentino, ha llamado a 
estas democracias. que son resultado de transiciones de las anti
guas dictaduras militares. "dernocracias de baja inrensidad", 
ironizando adecuadamente con los problemas de las "guerras de 
baja intensidad" que apreciamos en America Central en la decada 
de los 80 0 sea algo que es opaco, limitado. pero que va en una 
cierta direccion perceptible como insuficiente y poco eficaz. 

En este caso, se trata de una dimension insatisfactoria frente 
a las expeciativas que tenia la gente que lucho y construyo los 
procesos democraticos en America del Sur. Aqui queda mucho 
que hacer en 10 que respecta a 10 econ6mico y social, aspectos 
que yo marcaba como la lucha contra la exclusi6n, la superacion 
de la pobreza y la construccion de la equidad social. Tales 
esfuerzos son componentes esenciales de un perfeccionamiento 
democratico en America Latina; A eso hay que agregar que 
tarnbien en el campo propiamente polftico se presenta la tarea de 
construcci6n de instituciones democraticas mas s6lidas. 

Eslo es materia de una amplfsima discusi6n que no podemos 
resumir aqui pero donde un conocedor agudo del tema como 
Diego Valadez, el jurista mexicano, ha sefialado tres tendencias 
que deberan ser puestas en observaci6n para ver hasta d6nde 
estamos consolidando la democracia en la region. La primera 
tendencia que el subraya es la de las revocatorias de facto de los 
mandates. En America Latina dejo de ser cierto que los gobier
nos dernocraticos tienen un mandate conocido y por la via de 
manifestacioncs sociales que a veces se pueden organizar mino
ritariamente se provoca un clirna de conmoci6n social con el que 
se consigue hacer caer a gobiernos democraticarnente estableci
dos. La lista a la fecha es de catorce gobiernos, unos con mas 
razones y otros con menos, que han visto interrumpir 1a ejecuci6n 
del mandato previsto por los ciudadanos a sus gobernantes. Es 

56 LUIS Marra La intcgraci6n en America Latina: Situaci6n y perspectivas 



meso.BibllotfAr:f} 

una nueva logica. Antes, en los afios 40 0 50 la gcntc decfa: "uno 
cligc los gobiernos y los asume" en su gestion porque los eligio y 
parte del contrato de elegir un gobierno es accptar que va a 
cumplir su mandate por el tiempo previsto. Esto, a rnenos que 
uno eoloque en la Constituei6n. como hieieron los venezolanos y 
podrian hacer otros pafscs de la region. una rcvocaioria cxpliciia 
de mandate en que. con ciertas condiciones, la gcntc pucdc ser 
consultada y decidir si el titular del Poder Ejeeutivo 0 los inte
grantcs del Legislative siguen 0 cesan en su gcstion. Pero si cso 
no csui reglamentado. las rcvocatorias hcchas a traves de mar
chus. de concentraciones, de la colocacion de burricadas, de 
tomarsc cspacios publicos son una cosa muy discutiblc dcsde el 
punto de vista de la dcmocracia politica. 

I.a scgunda tendencia cs la opucsta a la anterior. y pasa por la 
idea. "si me va bien. pido m[IS plazo" y busco la rccleccion. Aqui 
cuionccs estamos, de alguna mancra, parlamentarizando rcgfrnc
ncs prcsidcncialcs. porque en los rcgfrncncs parlumcntarios es 
usual que siendo cl Poder Ejecutivo una comisi6n dclcguda del 
Podcr Lcgislativo, si la situacion general cs favorable, se disucl
ve cl Congreso y se llama anticipudumcnte a una nueva cleccion 
general y ahf se busca la continuidad del gohierno. Eso no csta 
prcvisto en un regimen presidcncial y sin embargo es una cosa 
que cada dia se hace mas. 

Estarnos hablando no solo de jcfes de Estado; tambicn ern
piczan las auioridades subnacionales - gobernadorcs 0 intcndcn
tcs - a buscar estatutos de rcnovacion de sus man datos. a vcces 

pOl' plazos indefinidos y eso cs muy complejo y origina muchas 
discusioncs. Cada pais ticne que abrir este debate, porquc no hay 
una formula gcnerica. Hay vcces en que se jusuficaria establcccr 
reg las de recleccion, otras que no. Cada pals tiene que hacerlo a 
la lui'. de sus circunstancias; 10 importantc cs que haya canales 
dcmocr.iricos y abicrtos de discusion y que haya mccanismos 
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institucionales clams para dirimir con anticipacion esa decision, 
sea par la via de una ley, de una reforma constitucional 0 de un 
referendum. 

Son situaciones variables que, sin embargo, tienden a multi
plicarse en toda cJase de regimenes en America del Sur. No es 
que se reelijan mas los gobernantes de la izquierda 0 de la 
dcrecha; si la mana viene buena casi todos empiezan a buscar el 
camino de la reeleccion. Es como un test de exito gubemamental. 
A los que les va muy mal no pueden intentar siquiera tal posibili
dad. pero cuando hay una correlaci6n de fuerza favorable y un 
buen balance, se va buscando el camino de la reeleccion can 
normas ad hoc. 

Y la tcrccra tendencia, dice Valadez. es la fugacidad del 
cambio constitucional. Mientras mas nuevas y mas camp/etas 
son las constituciones, mas rapido la gente empieza a proponer 
rcformas y el mejor ejemplo es la Constitucion Colombiana de 
199/, porque se discutio muy ampliamente y se gener6 de un 
modo dernocratico. Hubo un buen debate pero luego en muy 
poco ticmpo todos los sectores politicos tenian 8, 10 6 15 Y 25 
propucstas de rcforrnas para la Constituci6n que habian aprobado 
dos a trcs aiios antes. Entonces, tambien hay una especie de 
fugacidad de las normas constitucionales. ya no son estes textos 
que se imprirnen para muchos afios y que duran mucho tiempo. 
Ahara. pOl' ejernplo. se ha establecido una Asamblea Constitu
ycntc en Ecuador. con el apoyo del 80% de la ciudadania para 
cambial' una Constituci6n elaborada en 1998. 

Chile tuvo una Constituci6n en 1833 que con cambios im
ponantcs en 1874 y en 1925 Ileg6 hasta el golpe de Estado en 
1973 0 sea. que tuvimos una Constitucion que duro con modifi
cacioncs 140 aiios. La Constitucion argentina de 1853 ala mexi
canu de 1857, impulsada por benito Juarez tuvieron un impacto 
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jurfdico prolongado. Hoy las Constituciones duran 5 aiios, 10 

anos: son muy fugaces. Entonces. el tercer rasgo de 1a nueva 

politica latinoamcricana es una cierta inestabilidad 0 prccaricdad 

de las normas constitucionales y del sistema j urfdico en general. 

Si usted cornbina estas tres tcndencias, la rcvocatoria de mandate 

de facto. rcclecciones sobrevinientcs y la inestabilidad jundico
constitucional. cstamos ante un cuadro muy distinto a! que cono
cimos en ticrnpos del prcsidencialismo clasico. 

P. Nosotros consideramos que sf hay condiciones para una 
America I .atina. no varias America Latinas, ni dos ni tres. Una 

America I .atina y podernos scfialar algunos ejemplos que nos 

pucdcn servir de soporte a esto: la cxpericncia del Conveuio 

Andres Bello. la Central Latinoamericana de Trabajadorcs de la 

Encrgiu que cubre dcsde Mexico hasta lu Argentina, el Movi

micnto Agro-Ecologico de America Latina (MAELA) y la pro

pucsra nucstra de TELESUR, consistente en tener un canal de 

television publico desde Mexico hasta la Argentina: la misrna 

organizacion ciiada por ustcd. la OLADE. y para no seguir 
sciialando. en todo caso le preguntaria: I,Seran estas 0 no prerni

sas suficicntes que nos podrfan ayudar a pensar en una (mica 

America Latina? Y que el suefio de Bolivar sigue sicndo un 

suefio y nosotros consideramos que es un suefio y una vision, que 

cs muy posible ahi varnos todos dialogando en el grupo de los 

doce. debcria colocarse en primer lugar; es 10 prioritario, empe

zar por allf y el financiamicnto. Podemos crear un Banco unico 

en America I .atina; hay condiciones objetivas para hacerlo: se 

dispone de calculos hcchos par economistas que muestran que es 

plcnarncnte factible. Nosotros. en Venezuela. vivimos la expe

riencia de pasar de la exclusion en la seguridad social con sola

mente homologar la pension minima al salario minirno y eso 

produjo un gran efccto en nuestro pafs. Y terminando este 

comcntario: lamcnto disentir en esto: creo que la (mica posibili

dad de lograr la intcgracion y Ia unidad de nuestros pueblos es 
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reconocer que hay valores y uno de los mas importantes es que es 
posible pensar en un proyecto real de integraci6n de America 
Latina. 

R. Usted ha hecho numerosos comentarios y 10primero que 
le dirfa es que no hay que lamentarse de tener desacuerdos. La 
dcrnocracia es el regimen que permite organizar los desacuerdos, 
que terrnina con las verdades absolutas, con los duefios de la 
vcrdad con la contraposici6n entre la verdad y el error, 10 bueno y 
10 malo. los arnigos y los enemigos. En democracia debemos 
trabajar con una 16gica que es del ciudadano, titular inalienable 
de dcrechos, que permite disentir de otros que piensan distinto. 
La vida dernocratica es el ejercicio peri6dico de la asignaci6n del 
poder por los ciudadanos a aquel cuyo programa y cuya conduc
ci6n mereccn mas credito y confianza a las personas que eligen y 
si eso no es apropiado, se rectifican. Se hace posible la alteman
cia y se elige otra fuerza y ahf vamos todos dialogando en la 
convcrsaci6n democratica. que es la esencia del proceso por el 
cual luchamos algunos frente a dictaduras brutales en nuestra 
region, que padecimos no hace demasiado tiempo. 

Nunca tenemos que damos excusas por pensar distinto; es 
nuestro cscncial y basico derecho como personas y como ciuda
danos y organizar dentro de la amistad civica estos desacuerdos 
es 10 que crea la posibilidad de un mejor entendimiento en 
America Latina. Sobre su mayor desacuerdo yo Ie dirfa que 
tenemos que lograr valores compartidos, no solo val ores desea
blcs 0 predominantes y estos valores compartidos yo no los he 
encontrado en la conversaci6n con mis contrapartes de los otros 
gobiernos de America del Sur de un modo completo. Cuando uno 
no tiene andamiaje y visiones te6ricas comunes, uno tiene que ir 
a 10 concreto y pragmatico de un plan de acci6n. Ahi debo ver 
que me interesa ami y a los dernas, que recursos ponemos en esos 
proyectos, que metas nos colocamos para trabajar juntos; asf se 
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hizo la integracion curopcu, que es la unica que cxistc con 

asccndcntcs logros obtenidos. 

Otrus cxpcricncius son las de asociucion politica: pero como 

proccso de intcgracion. el curopeo es el unico y mas importante y 
se hizo a partir de la cusi ccntcnaria deseonfianza entre los dos 

socios mayores, Alemania y Francia. y lu ampliacion de un grupo 

rnuy pcquciio quc eran los seis hasta Ilcgar a 27 pafscs que hoy la 

forman. Se partio del cntcndimiento en torno al carbon y el acero: 

y la Comunidad Europea del Carbon y el Acero, fue su primer 

hito. Dcspues al Traiado de Mesina, al Traiado de Roma, al 

Tratado de la Comunidad Europea y finalmente los Acucrdos de 

Maastrich y ILl Union Europca con moneda conuin, con polftica 

exterior cornun, con un mismo sistema de documentacion en 

pasaportcs y con un Banco Central compartido. Faltan otras 

cosas. una poliiica exterior comun, una defcnsa cornun y tornara 

otros aiios avanzar en csa direcci6n. En coniraste. 10 que tene

mos ac.i en America del Sur. porque las aguas estan revueltas, es 

muy difcrcnte: ustcd me entendera que si yo no puedo haccr que 

se den la mano el prcsidentc Chavez y el prcsidcnre del Peru. 

i\ Ian Carda, c lcgido por mayoria absoluia. es di ffci I pensar en un 

cuadro muximalistu. 

Estarnos ante un cuadro diffci I. Si quercrnos mas integraci6n 

los prcsidcntes ticnen que entenderse y respetarse; tienen que 

mcdir sus palabras. Tienen que tener un trato respetuoso un os 

con otros, porquc eso nos hace bien a todos. Volver a esc viejo 

principio de la no intervencion: mis asuntos internes 10 manejan 

los ciudadanos y los decidcn librerncnte y yo no me meto en 10 
que los ciudadanos de otros pafses decidan, para que no se metan 

con los mfos. Es la unica regia: si yo no quiero intervencion en 

rnis asuntos internes. no tengo que hacerla en los asuntos de 

otros paiscs. Es una regia escncial y aunquc yo este convencido 

de que tcngo la razon y que administro una poderosa verdad, 
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tengo que ir persuadicndo de esa verdad y no tratando de irnpo
ncrla. 

Lsta rcgla exige que la integracion latinoarnericana vaya al 
ritmo del consenso: no va al ritmo de los que quieren mas. 
Pueden haber ritmos distintos, que pueden coordinarse para dar 
pasos mas fuertes, si quieren ellos haeer acuerdos parciales. Pero 
el conjunto de la integracion latinoamericana va a ir siempre al 
ritmo del consenso de los diversos paises. Permitame este co
mentario general a las diversas observaciones que hizo usted. 

P. Distinguido Ernbajador, quiero hacerle una pregunta 
relativa a \0 que en ambitos universitarios acadernicos e intelec
tuales de la Argentina, se viene sosteniendo en cuanto a que. en 
base a las bucnas relaciones existentes entre Brasil y Argentina, y 
a la oportunidad que se presenta para que ambos paises puedan 
liderar la unidad sudamericana, dado que reiinen las capacidades 
y calificacioncs para hacerlo, la pregunta es: ~Existe la necesidad 
de ese lidcrazgo? i,Es perentorio ese requisito para que Sudame
rica pueda marcar un rumbo cierto y poder pensar en la comuni
dad intcrnacional? 

R. Yo Ie responderfa primero: si yo mira America del Sur, 10 
que yeo es un solo pais que tiene la condicion de ser 10 que 
llarnan los expertos en relaciones intemacionales "global player", 
actor global. Este es Brasil por su tarnafio, por la magnitud de su 
economia, por su larga tradicion de una polftica exterior articula
da y coherente. Brasil es quizas el unico pais latinoamericano que 
ha hecho alianzas y logrado protagonismos globales reales. Por 
ejernplo. Brasil constituye el principal micleo para la reforma del 
Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas, juntamente a los 
paises que aparecfan como los mayores candidatos. Al final falto 
esa operacion, pero se asocia con Japon, con Alemania y con la 
India y los cuatro forman el Grupo de los Cuatro y operan para 
tratar de cambiar la estructura del Consejo de Seguridad. 
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Brasil integra el BRIC, un grupo en el que esta Brasil, Rusia, 
India y China, considerado los cuatro paises emergentes princi
pales. Brasil impulsa el G20, junto a la India y Sudafrica. Es el 
grupo mas importante de reflexi6n que hay en contraposiei6n a 
los paises desarrollados en el marco de la Ronda de DOHA de la 
OMC y en Canciin desbaratan la proseeuci6n de la polftiea del 
subsidies. especialmente agricolas, de los paises desarrollados y 
ponen un punto suspensivo a esa lfnea, tan largamente aplicada 
por los pafses de mayor tamafio. Podrfa darles numerosos ejem
plos mas. Brasil es una economfa que es territorialmente mas del 
S(y'!ri de America del Sur; es una economia que es dos veces mas 
que la Argentina y varias veees mas, mueho mas de cuatro veces 
que cl resto de las economias vecinas. Entonces, es un mega actor 
de la regi6n. Argentina.entretanto. es un pais que a mi juieio 
habiendo tenido una posici6n muy notable en las decadas del diez 
y veinte en el siglo pasado, cuando lleg6 a estar entre las siete 
econornias mas grandes del mundo, experiment6 despues de la 
crisis del 29, un proceso consistente de declinaci6n de sus capaci
dades econ6micas y productivas, que a ratos fue revertido, pero 
lucgo nuevamente se dieron crisis muy profundas, que fueron 
mermando cada vez mas las capaeidades praductivas y por tanto, 
el poderfo internaeional argentino. 

En mi opini6n, Argentina es un pafs mediano y Brasil me 
parece una potencia emergente y creo que otros pafses medianos 
son Colombia, Venezuela, Chile y eventualmente Peru, si recu
pera su ritmo; los dernas son paises de nivel mas pequefio. Esa es 
la jerarquia sudamericana; por la veeindad es muy importante el 
cnicndimiento argentino-brasileno y, adernas. por la soeiedad 
que ellos tienen en el MERCOSUR, son los dos grandes frente a 
los dos soeios mas pequefios que son Uruguay y Paraguay, Mi 
impresion, conociendo el pensamiento de sus gobicrnos y de sus 
Cancillcrfas, es que hay en ellos una genuina autocritica por 
habcrse desentendido del tema de las asimetrfas y en C6rdoba 

La integraci6n en America Latina 63 



tambien constate que el presidente Chavez, cuyo pais es el nuevo 
miernbro del MERCOSUR. tiene una preocupacion real por en
frentar y resolver el problema de las asimetrias. 

P. Sumo mi voz para felicitar al Embajador Maira por su 
excelente exposicion. Tengo una preocupaci6n en relaci6n a los 
cuatro puntos del grupo de los doce. Al respecto tengo dos 
inquietudes. La primera se refiere a que se nota que si se dan 
tantas dificultades de orden politico, desde luego resulta claro 
que no se puede encarar una agenda muy pretensiosa y ahf se 
menciona solarnente el terna de la conectividad, complementa
riedad cnergetica, el tema de 10 social y el de la identidad 
cultural. 

Retomando la exposicron suya en la que sostiene que la 
integraci6n tuvo un corte politico en el siglo XIX, un corte mas 
econornico con Raul Prebisch, que desarrolla toda una teoria que 
hoy se rescata y que induce a conc1uir que en muchos puntos no 
ha habido tantas equivocaciones, sobre todo a la luz de la critica 
al Consenso de Washington, el fundamentalismo de mercado y el 
fundamentalismo institucional, 10 que me Ileva a pensar que seria 
importante que, ademas de infraestructura y condiciones de ne
gocios, exarninar que se tiene pensado en el tema del desarrollo 
econ6mico latinoamericano. 

Y al hablar de ello tambien tendrfamos que remitirnos a la 
capacidad de generaci6n de conocirnientos. Curiosamente, en esa 
historia de generaci6n de conocirnientos, aquellos que ernpuja
ron un pensarniento propio y que estuvieron en torno al grupo de 
Ia CEPAL Y otros mas. fueron los que permi tieron dar un paso 
hacia la integraci6n latinoamericana. Esto muestra que la calidad 
en el sentido del desarrollo se hizo sobre un pensamiento, un 
esfuerzo latinoamericano partiendo de la singularidad a la uni
versalizaci6n: es un pun to que me llamo la atenci6n. Un segundo 
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punto. al cual usted hace igualmente referencia en su exposici6n 
sc rcficrc a las remesas, que precis6 se trata de un subsidio de 
pobres para pobres, 10 que nos indica que la remesa tiene su cara 
buena y su cara mala. La buena es la del subsidio y la cara mala 
de la rcmesa cs que involucra todo el problema de la migraci6n. 
Par un lado, el tenia de los dercchos humanos, que afecta a esa 
genic que sc van a insertar en segmentos muy precarios sin 
ningun tipo de proteccion y la otra cara tarnbien de la migraci6n 
que cs el debilitamienio del capital social que implica para estos 
paiscs la extracci6n de los mejores recursos del area rural y la 
dcsinrcgracion familiar. 

Naturalmente, si se incluye esto en el capftulo de 10 social 
que habla de la inclusion social y la desigualdad, probablemente 
debe estar en el documento y seria interesante que se profundiza
ra mas el terna. 

R. Comparto tambien la idea de que tuvimos mucha mas 
fucrza para generar el pensamiento latinoarnericano despues de 
1950 hasta los afios 70', preferentemente; fue una epoca de 

cnorme auge de las ciencias sociales y de cooperaci6n en la 
regi6n, al mismo tiempo debimos enfrentar un perfodo de Ameri
ca Latina infectada de dictaduras patriarcales y otras de nuevo 
curio con una doctrina de seguridad nacional, con 10 cual en 
muchos parses no tenfan vigencia ni siquiera las libertades basi
cas. Pero en conjunto estuvimos encarando nuestros problemas 
con un pensamiento bastante coherente y probablemente el pen
samiento latinoamericano de las decadas siguientes a la postguc
ITa. constituyo cl pensamiento regional mas riguroso que hubo 
cn cl mundo de esa epoca. 

Crco que ahora cstamos recobrando la capacidad de pensar: 
eso sc traduce en programas y proyectos. Tenemos que ir persua
dicndonos mutuamente, buscando exitos que constituyan ladri-
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1I0s cuya solidez permita colocar el siguiente en forma mas 
ambiciosa. mas amplia, mas solida. de manera de dar mayor 
impulso y fortaleza a este empefio. En eso estamos. No hay 
posibilidad de imponerle al otro un proceso de integracion. Con
siderernos que el padre de la integracion europea, que fue por seis 
afios presidente de la Comunidad Europea del Carbon y el Acero, 
Jean Monnet decfa: "La integracion es sobre todo un proceso de 
conocimiento de las personas y de persuasion de las personas a 
traves de la amistad; cuando uno logra convencer al otro es que 
disminuyen los eel os, la desconfianza y se pueden examinar con 
franqueza asuntos comunes que suelen ser muy diffciles de 
tratar" . 

En America Latina tenemos la suerte de que los presidentes 
se conocen; a veces pelean, pero se conocen. Yo estuve con los 
organizadores del Grupo de Rio en el afio 86; amigos mexicanos 
con los que trabaje y apoye en ese esfuerzo, me decfan una cos a 
que nunca se me olvido: "Vamos a crear un mecanismo para que 
los jefes de Estado se conozcan y puedan verse regularmente, 
porquc en la historia de America Latina, desde la segunda guerra 
mundial. se juntaron solo dos veces: en 1956. convocados por el 
Presidente Eisenhower y en 1967 en Punta del Este, convocados 
por el Presidente Jonson. De los Jefes de Estado que Ilegaron a 
Punta del Este ninguno habia estado en Panama. a sea, en 
America Latina no habia una generacion de Jefes de Estado que 
se cncontrara mas de una vez. Regularmente, hoy dia, se juntan 
los Jefes de Estado, en las Cumbres Hernisfericas, en las Ibero
americanas, en las del Mercosur, en las de America del Sur, en 
las del Grupo de Rio, en las de Europa-America Latina; se hacen 
amigos, se conocen, son capaces de plantearse cosas a traves del 
telefono. Tomando el telefono un presidente desbloquea un asun
to que antes se manejaba por conductos diplomaticos, embajado
res plenipotenciarios, gente que demoraba semanas y hasta me
ses en llegar. en barco 0 por carruajes de un lugar a otro. 

66 Luis Maira La integraci6n en America Latina: Situaci6n y perspectivas 



_.
 
Estumos en uu mcjor memento y se debe apostar a estos 

prcsidcntcs que hoy dia se encuentran scguido y quc sahen, 

porque recorren sus paises que tienen que dar cucnta dernocrati

c.uncntc de sus acciones y logros a pierden el poder. 

Encuentran seguido y que saben, porque recorren sus pafses, 

que tienen que dar cuenta dcmocraticarnente de sus acciones y 
Jogros 0 pierden el poder. 

Pero permitascrne agregar algo mas sabre aspectos que que

daron pendientes. Par una parte, creo que los pafses en su 

coniunto no son parecidos, que hay que buscar pafses vecinos 

para encontrar scmejanzas y, par tanto, se dan distintos riunos en 

los procesos de cooperacion. 

En cuanto a las remesas. no es una cosa buena, es una 

desgracia, porque los pafses experirnentan el efecto de una espe

cic de sclcccion darviniana de las especics; diversos pafses lati

noamericanos estan mandando su genre, mas creativa, can mas 

ernpujc a los pafscs desarrollados y en particular a los EE.UU: es 

la flor y nata de los lfderes sociales, la mejor gente de la sociedad 

mexicana va a EE.UU., porque son los capaces de hacerse eJ plan 

de buscar los recursos; porque inrentan una, dos, cinco veees a 

mas para eruzar la Irontera e introducirse a estc pafs en busca de 

una oportun idad, 

Una vcz alli, dcsenvuclven toda su capacidad de superviven

cia en un pais tan diffcil como Estados Unidos hasta conseguir 10 
nccesario para poder subsistir can sus farnilias y rerniiir recursos 

a sus Iamiliares de quienes se ha separado, can todo 10 que csto 

implica y que aqui se ha sciialado, No se trata de hacer LIn clogio 

de la rcrncsa. cs un reconoeimiento de que es un fcn6meno que 

amortigua el conflicto social. America Latina scrfa otra, can 

cxplosiones socialcs mucho mayores, si no sc hubiera Lransferido 
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esta cantidad de recursos que fluyen desde el norte y que van 
creciendo cada ana; si se considera que lIegan a 40 mil millones 
de dolares cada afio - solo en Mexico seran en 2006, 23 mil 
millones - estamos hablando de un factor a considerar en el 
disefio de cualquier examen del conflicto y del enfrentamiento 
social; y que hace una diferencia. 

P. Embajador Maira, partiendo de la premisa presentada en 
su brillante exposicion de que el MERCOSUR se nos desarma, 
cabrfa formularse la siguiente hipotesis: ~Ia no concrecion del 
ALCA prevista para el 2005, constituye un factor adverso para el 
alcance real y efectivo del MERCOSUR? Es decir, ~existe una 
ecuacion directamente proporcional entre el desarme del ALCA 
y el desarme del MERCOSUR? Sencillamente, quiero levantar 
esta hipotesis en consideraci6n de que hemos tornado cuatro 
puntos de preocupacion para la guerra contra el terrorismo en la 
agenda de los EE.UU. y de comprobarse esta hipotesis, ~no 

representaria un quinto punto a considerar? 

R. Sus comentarios son muy complejos y exigiria una larga 
discusion y todos tendrfamos muchos criterios que manejar aquf. 
Es que el ALCA es un proyecto que en su expresi6n original se 
desbarato en la reunion de Cancun hace unos tres afios. Alii se 
dieron algunos desacuerdos entre los pafses mayores, encabeza
dos por Brasil, Argentina y Venezuela con EE.UU. que tenfa a un 
grupo de pafses mas cercanos a su propuesta a la cabeza. En tal 
circunstancia, EE.UU. cambio la idea del ALCA como un area 
que iha "desde Alaska hasta la Patagonia" que era el diseiio del 
presidente Bush padre. cuando lanza la Iniciativa de las Ameri
cas. que cs el inicio de la reflexi6n del ALCA en EE.UU. Luego. 
ante el rcchazo de pafses importantes Washington flexibiliza la 
idea y acepta tratar distintos proyectos con pafses 0 grupos de 
paises, a los que les interesa y en la reunion de Mar del Plata, en 
los pafses reunidos en la Cumbre Hemisferica, dejan esto a la 
decision de cada pais. 
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EI Prcsidente Ricardo Lagos, que cs un cstadista rnuy articu

lado y consistcntc, dijo alga muy lucido en esa reuni6n. Sefial6 

que mas que cl ALCA como proyecto unico un Acuerdo de Libre 

Corncrcio con Estados Unidos cs un tema que tiene mucho que 

vcr con los mcrcados internes de cada pais. Hay paiscs que 

pucdcn planear su desarrollo industrial sobrc la base de un mer

cado interno de 180 millones de habituntcs como en cl caso del 

Br.rsi lode 40 6 J 8 mi llones de habi tantcs como en cl «ISO ell' 
Argenlina 0 Colombia: otros como Chi lc a la altura de 10s 15 
milloncs ticncn dificultudcs para sustcntarse s010 en el desarrollo 

de till mcrcado interne y ticuen que pcnsar en mereados globales. 
Finalmcnte hay paiscs muy pcquerios que no ticneu posibilidad 

alguna de dcsnrroilarsc. tcniendo como cjc fundamental a sus 
consumidorcs domcsticos. Enionccs. concluy6: no hay una regla 
absoluta en esto y las opciones tiencn tanto rclaiivismo como los 

paiscs que las hagan de acuerdo al tarnafio de sus mcrcados. 

Nosotros, los chileuos. dijo, hernos optado por el rcgionalismo 

ahicrio. hacernos e1 maximo de acucrdos de librc corncrcio de los 

que scamos capaees y nos ha ida muy bien con ella; tenernos hoy 

los mcjorcs indicadores sociales de la region: la menor mortali

dad infantil, la mcnor tasa de analfabetismo, la mayor cobcrtura 

cscolur. un sistema de salud que cst.i funcionando mcjor; todo 

porquc hcruos Iogrado un progreso generalizado en nucstra eco

nomia y. cntonccs, nos ha eonvenido abrirnos al mundo: tenernos 

)/1 pulses con los que hcmos suscriio acuerdos de librc comcrcio. 
uno cs EE.U U.: con c 110 no nos hacemos dram.iticarncnte dcpcn

dicnics del mercado nortcamericano cuando rcnernos un gran 

numcro de paiscs con los que tcncmos acuerdos de libre corner
cio: con China, con Corea del Sur, e] primero que csie pais haec 

en su historia; ahora con Japon. can los 27 de la Uni6n Europca y 

con rodos los pafses de America Latina. En la medida en que uno 

tcnga muchos acucrdos inrcrnacionales, cada piczu individual cs 

LIn complcmento del que uno dispone. Si uno cuenra con un solo 

acucrdo de comcrcio, cl grade de vulnerahilidad se pucde volver 

mas prcocupante. 
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Todo esto es mucho mas complicado y relativo que un 
discurso ideologico de plaza. Cancelemos entonces los discursos 
ideologicos, dijo el presidente Lagos veamos con flexibi1idad e1 
interes de cada uno y respetemos mutuamente las decisiones que 
cada pafs adopte. Brasil no quiere un acuerdo de libre comercio 
con Estados Unidos tiene su derecho. Venezuela no 10 quiere, es 
su derecho. Argentina tampoco, es su derecho. Otros los quieren, 
que 10 hagan. EI regionalismo abierto no es un obstaculo a los 
procesos de integracion latinoamericana, si permite grados de 
flexibilidad y compatibilidad y eso tienen que decirlo todos los 
pafses latinoamericanos. Yo no he escuchado una sola palabra 
entre los doce representantes presidencia1es que nos reunimos en 
Montevideo de que los que tengan un acuerdo con los EE.UU. no 
pueden entenderse entre sf como sudamericanos. 

Debe ser al reves, que cada uno fije su estrategia internacio
nal y vaya radicando intereses sustantivos, ojala cada vez mayo
res, en el area geografica en que vivimos, en nuestra region. Asi 
que yo no creo que haya un antes y un despues: e1 ALCA cambio 
de naturaleza y no es un proyecto global, no 10 va a ser nunca 
mas. Hay paises que toman una opcion de libre comercio con 
Estados Unidos; la hacen en funcion de como evahian su interes 
nacional. Si llegan a un entendimiento y a su gente no Ie gusta, 
tendran que pagar el precio de la desautorizacion y experimenta
ran 1a alternancia en e1 poder; si a sus ciudadanos les conviene 
este tipo de iniciativa podran proyectarse en el poder y llevar1as 
adelante. 
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Monica Hirst* 

En los ultimos 15 afios se han ido adoptando diversos rotulos 
para anunciar un nuevo tiempo para el MERCOSUR. Sin embar
go, los analisis mas rigurosos muestran que es mueho mas 10 que 
se pretendio haeer de 10 que efeetivamente se logro en este 
proeeso asoeiativo. EI MERCOSUR eorresponde a una union 
aduanera ineompleta, con baja institueionalidad que eonvive con 
graves asimetrfas estrueturales y notables difieultades para avan
zar en sus negoeiaeiones internacionales. 

Para eomprender las razones de tales deficiencias del MER
COSUR, propongo una breve reflexion sobre cuatro puntos. 

Monica Hirst es coordinadora del area de especializacion en Seguridad de la Maestrfa 
de Estudios Internacionales y profesora de Politica lnremacional de la Universidad 
Torcuato Di Tella (UTDT) en Buenos Aires. Forma parte del cuerpo de profesores 
dellnstituto Argentino del Servicio Exterior de la Naci6n del Ministerio de Re lacioncs 
Exteriores (ISEN), Actualmente coordina cl proyecto «Cri s is de Estado. 
Gobernabilidad Internacional y Scguridad» con el apoyo de la Fundacion Ford en la 
UTDT, y co-coordina el Programa de Apoyo a la investigaci6n sobre Paises 
Intermedios del lUPERJ, en Brasil. Se ha desempenado como profesora visitantc en 
la Universidad de Stanford (1992). en la Universidad de Sao Paulo (1994), yen 
Harvard (2000). Ha publicado libros y articulos sobre la politica exterior de Brasil, 
integraci6n y seguridad regional y las relaciones de Estados Unidos con America 
Latina, 
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Primero. la anatornia del MERCOSUR. Segundo, la institu
cionalidad (0 mejor dicho, falta de) del MERCOSUR. Tercero, 
los patrones de interaccion de sus miembros plenos. Cuarto, y 
ultimo. los desafios de sus relaciones externas. 

I 

Empecemos por la anatomia del MERCOSUR, que es im
perfecto y asirnetrica. 

La cuestion de las asimerrias. que estuvo presente desde un 
primer momento, no constituye una particularidad del MERCO
SUR en el contexto de America Latina y mucho menos de 
Sudamerica. Todos los proyectos de integracion regional previos 
al MERCOSUR han convivido con este problema. Las diferen
cias de tamafio, las diferencias de peso econornico entre nuestros 
paises nunca han sido superadas ni encaradas de manera positiva. 

En eJ MERCOSUR este tema se manifiesta de dos forrnas. 
Por un lado, entre el Brasil y los dernas paises de la region, Por 
otro lado, en el eje Argentina-Brasil y los paises menores de la 
region. Este problema se agravo a partir de la creacion en 2005 de 
la clausula competitiva en las negociaciones entre Argentina y 
Brasil que genero una reaccion- a mi juicio justificada- de los 
pafses menores y profundiz6 automaticarnente las condiciones de 
desigualdad de acceso a los mercados del bloque. 

La politizaci6n del tema de las asirnetrias pone en riesgo la 
coruinuidad del proceso de integracion, 10 que se busca frenar 
con el Fondo de Convergencia Estructural- que preve un fondo 
de forncnto y desarrollo destinado a los patses de menor desarro
110 relativo del MERCOSUR. Entre los acuerdos alcanzados en 
la ultima Cumbre de Presidentes realizada en Rio de Janeiro, fue 
aprobado el presupuesto del FOCEM 2006-2007. por un monto 
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de 125 millones de dolares, EI 70% de los aportes provienen de 
Brasil y 48% estan destinados a Paraguay. A mi juicio esto 
representa una primera iniciativa que debera ser acornpafiada por 
un conjunto mucho mas amplio y efectivo de medidas. 

Un segundo punto relacionado a la anatomia del bloquc se 
refiere al impacto generado por nuevos miembros plenos. El 
ingreso de Venezuela ha generado oportunidades y desaffos. Del 
lado de las oportunidades, uno observa el peso econornico de este 
nuevo socio, su importancia estrategica en funcion de sus recur
sos energeticos, Pero tambien es cierto que 1a presencia de Vene
zuela supone un cambio del metabo1ismo politico del MERCO
SUR. Si bien ella presenta un fuerte incentivo para Brasil y 
Argentina a entenderse mejor, especialmente teniendo en cuenta 
que la relacion ha enfrentado numerosas dificultades, tarnbien 
diluye el peso del eje bilateral en la conduccion del proceso de 
intcgracion. AI mismo tiempo el ingreso de Venezuela ha intro
dueiclo un elemento de politizacion en el MERCOSUR, estimu
lando tensiones y diferencias que estan relacionadas al tipo de 
impacto que la politica exterior e interna venezolana ticnen hoy 
en la region-especial mente su confrontacion con los EE.UU. 
Basta cl morncnto, esto no ha sido un clemente de fragments
cion, pero es un elemento de tension, en cuanto crea un nuevo 
formate de agenda para el bloque regional. Esto impactara en la 
forma en Ia eual nos relacionamos con el afuera, cuestion que 
profundizaremos mas adelante. A su vez, la presencia de Vene
zuela ha IJevado a la inclusion de la agenda social como una 
prioridad para e1 MERCOSUR. Esta es la contribucion politica 
mas importante de esta nueva presencia y que se institucionalizo 
con la creacion de un Instituto Social del MERCOSUR en la 
Cumbre del 2006 en Cordoba. 
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II 

Nuestra segunda tarea es analizar la cuesti6n institucional 
del MERCOSUR. Se debe proceder con cautela en esta cuesti6n 
para no estar excesivamente influenciados por otros ejernplos, 
principalmente el europeo. EI hecho es que el MERCOSUR opto 
por un modelo intergubemamenal, 10 que quiere decir que no se 
escogio una construcci6n supranacional. Dicha construccion hu
biese lIevado a una institucionalizacion que diluirfa de una mane
ra mucho mas automatica y mandataria las soberanfas nacionales 
de nuestros paises en los temas especfficos del proceso de inte
graci6n (como por ejemplo comercio, servicios, etc.). 

Esto tarnbien significa que no tenemos una burocracia pro pia 
en el MERCOSUR con capacidad de conduccion del proceso de 
integraci6n. Hemos recibido muchas crfticas por esta opcion, 
principalmente de parte de los paises europeos, que juzgan su 
integracion regional como el proceso paradigmatico en la histo
ria conternporanea. Hay que discutir un poco esta idea y pensar si 
existe un paradigma 0 si mas bien que cada caso merece su 
especificidad. Debemos preguntamos si la experiencia europea 
constituye un proceso virtuoso y si es necesariamente es el 
modelo que debemos seguir. 

Pero este cuestionamiento no invalida constatar que nuestro 
proceso sufre un deficit institucional. EI proceso de integracion 
convive y es simultaneo a los procesos de construcci6n y de 
profundizaci6n de nuestras democracias. Tenemos problemas 
institucionales dentro de nuestros propios paises que terrninan 
proyectandose sobre este proceso. El caracter intergubemamental 
y el deficit institucional dentro de nuestros propios Estados ter
minan absorbidos, por el proceso de integraci6n. 

Hoy dia estamos dando los primeros pasos por 10 menos 
desde el punto de vista del diagnostico de este tipo de problemas 
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a partir de un proyecto para la creacion de una escuela de funcio
narios del MERCOSUR. La idea no es que exista una burocracia 
propia del MERCOSUR sino que los mismos funcionarios de 
nuestras adrninistraciones publicas puedan recibir una capacita
cion que permita que desde sus propios espacios nacionales 
desarrollen un trabajo mas comprometido con un proyecto regio
nal, con una vision mas regionaJizada de 10 que estan tratando 
cuando sean temas referentes a las relaciones fiscales, comercia
les, los programas de salud, los programas sociales, areas de 
servicio, cultura 0 turismo. El punto es que exista una burocracia 
can una mayor sensibilidad, y 10 que es fundamental, un mayor 
conocimiento sobre el otro. 

III 

EI tercer punto a considerar son los patrones de interaccion 
intrabloque. 

La teoria de las relaciones internacionales indica que cuando 
trabajamos con el tema de integracion 0 de cooperacion regional 
el punta de partida es la cooperacion en temas economicos. Es 
mas facil hacer integracion econornica que en el area de seguri
dad y de polftica exterior. Sin embargo, el hecho de que no exista 
un proceso de concertacion ni de integracion en temas de seguri
dad, no quiere decir que no exista el impacto de un proceso de 
integracion econornica regional en temas de seguridad. 

En nuestro caso, 10 que observamos es que el MERCOSUR 
se caracteriza mas por ser una zona de no guerra, que por ser una 
zona de paz. EI MERCOSUR ha sido mas eficaz para diseminar 
la democracia que para diseminar la paz entre los Estados miem
bros. Esta es una diferencia importante para cuando estamos 
trabajando con el concepto de paz inter-democratica, inspirada 
en la idea kantiana de la paz perpetua, muy en boga en el 
presente. 
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En el MERCOSUR, algunos elementos de este modelo los 
tenemos mas asegurados que otros. Sufrimos graves limitaciones 
en el campo de mediacion de conflictos y carecemos de instru
mentos eficaces para dirirnir situaciones de crisis interestatales, 
sea dentro del bloque 0 en su vecindario. 

Tenemos algunos ejemplos en este sentido. El mas dramati
co intra-MERCOSUR es el de Argentina y Uruguay. Ambos 
parses estan en una tensa relacion desde el ana pasado debido al 
conflicto suscitado por el establecimiento de las industrias pape
leras en la rivera del rio Uruguay. No entrare en detalles, pero no 
hay ninguna duda de que la incapacidad de que el MERCOSUR 
pudiera constituirse y presentarse como una instancia de nego
ciacion y apaciguarniento, de rnediacion, ha sido puesta en evi
dencia. Otro ejemplo, ha sido el de aceptar como Estados asocia
dos dos paises que no mantienen relaciones diplomaticas entre sf 
como es el caso de Bolivia y Chile. 

Mas recientemente estamos observando tambien tensiones 
entre Paraguay y Bolivia, que por via indirecta se conectan con 
las actuales vinculaciones entre los gobiemos venezolano y boli
viano. En esta misma clave se puede incluir la rnolestia de Brasil 
frente a las aproximacion entre Paraguay y EEUU que dio lugar a 
las conversaciones militares entre Washington Asuncion. 

Lo mas interesante, y 10 menciono como una nota al pie, es 
que percibimos que tenemos una capacidad mayor de articula
cion y coordinacion para situaciones de conflictos en regiones 
extra-MERCOSUR, extra regional, como es el caso de Haiti, 
donde participamos juntos con la rnision de paz de las Naciones 
Unidas, Respecto a la actuacion de Argentina y Brasil, existe un 
sentido de continuidad y cornplernentacion de las acciones de las 
Fuerzas Armadas en Haiti con las Medidas de Confianza Reci
proca que ejecutan desde fines de los afios 80. 
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IV 

Finalmente se hara referencia a Jas relaciones externas del 
MERCOSUR. Aqui vale la pena hacer un ejercicio de memoria 
historica, El MERCOSUR como un proceso de construccion y 
profundizacion de integraci6n regional convivi6 con una agenda 
de negociaciones para la cual no estaba preparado. Esto gener6 
un clemente de debilidad y desgaste permanente en sus negocia
cioncs cxternas. De hecho, fue mas 10que el MERCOSUR evito 
de lo que logr6. Esto se evidencia en tres areas de negociaci6n. 
Prirnero. el proceso de negociaci6n del ALCA y toda la historia 
que tuvo lugar durante diez afios. 

Durante estas negoeiaciones el MERCOSUR -destacandose 
aca el liderazgo de Brasil- paso de una postura defensiva a una 
posicion mas afirmativa. En la primera etapa, el temor fue que el 
ALCA diluirfa al MERCOSUR, frente a las diferencias entre el 
proyecto de un area de libre comercio y una union aduanera y las 
dificultades de compatibilizar ambos. El resultado en la ultima- y 
mas tcnsa- etapa de negociaciones fue la reaccion de EE.UU. de 
optar por una estrategia de fragrnentacion en sus negociaciones 
en la region y aislar al MERCOSUR en cste proceso. Esto llevo a 
una situacion de total estagnacion por un lado y de una sucesion 
de negociaciones bilaterales de acuerdos de libre comercio entre 
Washington los paises latinoamericanos. 

121 segundo frente de negociaciones, que tampoco fue exitoso 
para el MERCOSUR. fueron las realizadas con la Union Euro
pea. En este caso, 10 que observamos tam bien fue un proceso de 
paralisis progresivo vinculado a las diferencias que siempre tu
vieron nuestros pafses con la Union Europea respecto a las 
ncgociaciones agrfcolas. Empezamos y terminamos con este pro
blema. 
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El tercer punto de la agenda de negociaciones extemas se 
refiere al ambito multilateral. No hemos logrado hasta este mo
mento tener una acci6n coordinada sub-regional propiamente 
dicha dentro de la OMC. Hemos avanzado en esa direcci6n en la 
medida en que en el MERCOSUR somos todos paises miembros 
del G-20, que es hoy la coalici6n de Estados que acnia de manera 
coordinada en las negociaciones, que plantea y ejerce presiones 
con relaci6n a la apertura global de las negociaciones comercia
les. Sin embargo, no tenemos una personalidad politica propia 
dentro de la OMC, como por ejemplo la Uni6n Europea. 

Finalmente hare dos reflexiones respecto al futuro -por cier
to incierto- del MERCOSUR. 

Prirnero, no esta muy claro cual es el tipo de armonizaci6n ni 
compatibilizaci6n que vamos a tener por delante entre 10 que es y 
pretende ser el MERCOSUR y 10 que es y pretende ser la 
Comunidad Sudamericana, ahora conocida como la Uni6n de 
Naciones Sudamericanas. Una vez mas estariarnos ante una con
troversia sobre la naturaleza excluyente de diferentes proyectos 
comunitarios. Algunos sostienen que la agenda sudamericana no 
va a contemplar una agenda comercial en funci6n de las diferen
tes politicas comerciales sudamericanas. Esto significarfa que se 
inauguraria una especie de "division regional del trabajo", Los 
temas comerciales se mantienen como prerrogativas de los blo
ques sub-regionales. El MERCOSUR seria uno, la Comunidad 
Andina de Naciones- que desde la salida de Venezuela cambio su 
perfil polftico-seria otra. 

Segundo, no esta claro como sera encarada la cuesti6n de la 
conduccion, delliderazgo. Un proceso de integracion regional, es 
una construccion polftica que se aprovecha de una realidad geo
grafica, pero que va mucho mas alla. Es una construccion que 
necesita de una cabeza, mas cuando se da en contextos institucio
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nales precarios. Hace tres 0 cuatro alios se hablaba mucho de un 
lidcrazgo brasilefio en este proceso, que ademas se vincularia con 
la construcci6n de una Comunidad Sudamericana. Esta es una 
opci6n que esta todavia sobre la mesa. Tambien se habla de un 
lidcrazo compartido. La opci6n de un eje Argentina-Brasil, como 
el eje conductor de este proceso, es una propuesta aceptable para 
los otros socios. Ahora bien, LC6mo se incluye el protagonismo 
politico y la poderosa carta energetics de Venezuela? 

Ad no se trata de la cuesti6n de quien tiene los atributos para 
desarrollar y para asumir esta conducci6n. Se trata de una nego
ciacion que deberfa incluir premisas de reciprocidad, compensa
ciones y consenso . 

Tanto la continuidad de profundizaci6n del MERCOSUR 
como una construcci6n de la Comunidad Sudamericana van a 
dcpender de la soluci6n de esta macro-cuestion. 

Concluyo con una provocaci6n. 

Habiendo planteado algunas las deudas y tropiezos del MER
COSUR. Resulta pertinente preguntarnos Ld6nde estrin los logros 
del MERCOSUR? 

La primera conclusi6n a la que uno lIega es que son mas 
visiblcs los logros politicos que los logros econornicos del proce
so. Los validos cuestionamientos en cuanto a la eficacia y al 
impacto transformador, contrastan con el hecho de que el MER
COSUR ha constituido un instrumento positivo para asegurar 
no cl unico. por supuesto-, la continuidad dernocratica de los 
pafses a que ellos pertenecen. 

EI MERCOSUR ha sido un foco 0 un espacio donde se ha 
compartido y construido de forma colectiva un conjunto de valo-
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res dernocraticos que se vinculan con las condiciones polfticas 
nacionales de cada uno de los pafses que integran esta asociacion. 

E1 hecho de que en Paraguay se profundice el debate sobre el 
futuro de MERCOSUR a partir de la construccion institucional 
de FLACSO en Asuncion, creo que es un elemento de pura 
gananci a neta. Mas aun porque sabemos que el Paraguay es hoy 
una de las voces mas criticas, mas insatisfechas con el MERCO
SUR. Transmitir sus reclamos de forma elaborada e analftica 
para las discusiones que tenemos sobre la continuidad del MER
COSUR, es de extremada importancia y estoy segura de que esta 
iniciativa acadernica que hoy estamos presenciando, va a contri
buir enormemente en este sentido. 
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Roberto Russell* 

Muchas gracias Jose Felix. Como sefialo Monica, tambien 
para mf es un gusto enorme estar aquf. Celebro mucho esta 
iniciativa que esta coordinando Domingo Rivarola y no tengo 
duda alguna de que este proyecto llegara a buen puerto; es mas, 
me parece importante no solo la instalacion de FLACSO en 
Paraguay, sino que FLACSO tambien se dedique aquf a desarro
liar un area de relaciones intemacionales, algo que nos hace falta 
en todos los pafses de la region. 

EI tema que me han pedido los organizadores se refiere a la 
nueva polftica exterior argentina. La que hice para pensar esta 
presentacion fue releer un trabajo que escribf hace tres afios en el 
que hago un balance de la politica exterior argentina durante los 
primeros 20 afios de democracia. Este articulo aparecio en un 
libro que se titula La historia reciente. Argentina en democracia, 
que fue compilado por Marcos Novaro y Vicente Palermo y 
publicado por Edhasa en 2003. 

*	 Ph.D. en Relaciones Internacionales, Paul Nitze School of Advanced International 
Studies (SAIS), The Johns Hopkins University. Washington DC, Estados Unidos. 
Director de la Maestria en Estudios Internacionales, Universidad Di Tella, Buenos 
Aires. Argentina y Presidente de la Fundacion Grupo Mayan. 
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Lamentablernente. mucho de 10 que escribf en 2003 sigue 
vigeruc y 10 voy a rcsumir como una manera de introducci6n a 10 
que quiero dcsarrollar mas adelantc. Como en todo balance. puse 
las cosas positivas de un lado y las negativas del otro. Las 
positivas me parecen bastante claras y, aquf, solo las voy a 
enumerar. 

El primer aspecto, y ami juicio el mas importante, es que la 
democracia por primera vez, se convirtio en uno de los elementos 
constitutivos de la identidad intemacional de la Argentina. A 
difcrcncia de ]0 ocurrido en otras etapas previas de la historia de 
la Argentina. las fuerzas poltticas mas importantes del pafs y la 
amplia mayorfa de la sociedad reconocen que la democracia es 
una condici6n necesaria de nuestra participaci6n activa y respon
sable en el mundo. Puesto de otro modo, existe un acuerdo basico 
y prirnario sobre el tipo de regimen dernocratico como eje 
cstructurante de las relaciones extemas del pais. Un segundo 
punto importante es que la polftica exterior fue un instrumento 
que ayudo a fortalecer el proceso de dernocratizacion, fundarnen
talmente durante la segunda mitad de la decada de 1980. EI tercer 
aspecto. es el papel de la Argentina dernocratica en la creaci6n y 
Iortalecirniento de regfmenes y acuerdos intemacionales para 
defender y promover la democracia y los derechos humanos. En 
este ultimo tema. las politicas puestas en practica no s610 fueron 
un punto de inflexion respecto de 10 hecho por la ultima dictadura 
rnilitar, sino que implicaron la transforrnacion del pais en un 
actor destacado en un tema fundamental de la agenda internacio
nal contcrnporanea. Finalmente, el record hist6rico de estos afios 
de dernocracia es extraordinario en el campo de la paz y la 
seguridad internacionales, particularmente en el espacio geogra
rico del Cono Sur. 

Paso ahora a los aspectos negativos. En primer lugar, la 
Argentina dernocratica sigue proyectando una imagen externa 
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mucho ITIL1S tefiida de sombras que de luces. Hoy, el mundo que 
mira el pais 10 ve fundamental mente como inrnaduro, con baja 
calidad institucional, falto de seriedad jurfdica y con altos niveles 
de corrupci6n. Antes que "condenada al exito" segun la conocida 
(ormula rescatada por Duhalde luego de la crisis desatada en 
diciernbre de 2001, la Argentina se percibe como un caso ejem
plar de una historia de declinaci6n e incompetencia. Basta ver 10 
que paso recicnternente durante el traslado del cuerpo de Peron a 
San Vicente para traer a nuestra memoria las peores irnagenes del 
pals que, lamentablcrneute. recorrieron todo mundo. 

EI segundo aspecto negative, es que el pais tampoco ha 
podido eludir una muy curiosa constante de la polftica exterior: la 

busqucda perrnanentc de la "reinsercion" en el mundo que expre
sa, en 10 mas profunda, la crisis de identidad intemacional que 
vive la Argentina desde hace varias dccadas y las dificultades de 

sus clases dirigentes para entender como funciona el mundo y el 
papcl que Ie corrcsponde al pals en el orden internacional. La 
vcrdad es que esta busqueda permanente de "reinsercion interna
clonal" es una expresi6n que no quiere decir nada y quc. can 
frccucncia, expresa criticas a 10 hecho par otros, la nostalgia par 
un pasado que se idealiza ala falsa creencia en una "carta externa 
salvadora" que nos asegure una vinculacion cxitosa can el mun

do. 

La obra prornetida de la reinsercion fue siernpre precedida de
 
definiciones sabre la "verdadera" identidad intemacional de la
 

Argentina. Todavia en el contexto de la Guerra Frfa, el gobierno
 
de Alfonsin definio a la Argentina como un pais occidental,
 

desdc cl punto de vista cultural, no alineado y subdesarrollado.
 

Mcnem dijo que haria de la Argentina un pals "normal". En su
 
perspectiva, esto irnplicaba volver al "primer mundo", en parti 


cular mediante una relacion de preferencia can Estados Unidos
 
que nos ayudaria a superar el subdesarrollo, imaginando alga
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parecido a 10 que la Argentina logro en su epoca "gloriosa" 
gracias a su vinculo especial con Gran Bretafia. De la Riia estuvo 
poco tiempo en el gobierno, pero tambien declare al asumir que 
venia a reinsertarnos y a crear un pais distinto. A Duhalde Ie toco 
la crisis, aunque tampoco eludio esta constante de la reinsercion. 
Kirchner prornetio que trabajaria para convertir a la Argentina en 
un pals "serio" y "normal"; una seriedad y normalidad que 
seguramente tienen poco que ver con las que tenia en la cabeza 
Menem cuando se referia al tema. 

El tercer aspecto que tambien ha caracterizado estos afios de 
democracia es que la Argentina no ha sido ajena, mejor dicho sus 
clases dirigentes, a los excesos discursivos, a las expectativas 
desmesuradas y a las aspiraciones incongruentes con la posicion 
relativa de poder del pais. Finalmente, el cuarto punto que me va 
a lIevar mas a la materia de esta exposicion, es que tampoco 
hemos logrado establecer acuerdos fundamentales, para dar cau
ce ados relaciones que son claves para el pais: las relaciones con 
Estados Unidos y con Brasil. 

Las relaciones con Estados Unidos pasaron por los vaivenes 
que ustedes conocen y no me voy a referir al tema en este 
momento. Alcanza con sefialar, si nos atenemos a los esloganes 
usados por los distintos gobiernos desde 1983 hasta el presente, 
que esta relacion habrfa transitado los siguientes estadios: "rna
dura" (Alfonsin), "de preferencia" y "carnal" (Menem), "inten
sa" (De la Riia), y tras Ja crisis de 2001, "realistas" (Duhalde) y, 
de nuevo "madura", ademas de "seria" y de "conveniencia mu
tua" (Kirchner). Hoy, tenemos una relacion bastante distante, un 
aspecto que voy a comentar mas tarde. 

Con Brasil no hemos sido capaces de eliminar las descon
fianzas ni las incertidumbres. Yo siempre digo que la Argentina y 
Brasil nunca fueron enemigos; pero sf rivales por mucho tiempo. 
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Esta situacion de rivalidad ha sido superada por diversos facto
res, pero sobre todo por el gran cambio producido en la relacion 
de poder entre los dos pafses a favor de Brasil. Sin embargo, eJ fin 
de la rivalidad no nos ha conducido hacia una verdadera amistad. 
Persiste en nosotros una especie de incapacidad estructural para 
comprender las razones del otro. Muchas veces las actitudes y 
politicas del otro son vistas como acciones dirigidas a causar 
dana 0 como rnuestras de oportunismo, hostilidad 0 indiferencia, 

Las principales fracturas de America Latina 
Antes de referirme a la politica exterior de Kirchner quiero hacer 
una breve rnencion a las fuerzas de fragmentacion que existen en 
la region. Ya Luis Maira hablo sobre este tema, yo sere un 
poquito mas duro que el porque hablo simplernente como un 
acadernico. Me parece que el papel politico importante que Maira 
desempeiia en el ambito sudamericano 10 ha llevado a poner mas 
el enfasis en las propuestas politicas y en los aspectos que unen a 
la sub-region. 

Yo creo que America Latina esta atravesada por dos lineas 
principales de fractura. La primera es la que divide a la America 
Latina del norte de la America Latina del sur, ya advertida en la 
litcratura especializada en la decada de 1970. El criterio que 
ordenaba entonces esa diferenciacion era la densidad de los 
vinculos de cada una de estas dos sub-regiones con Estados 
lJnidos y el grado de diversificacion de sus relaciones externas. 
Hoy, la America Latina del norte, formada por Mexico, America 
Central y el Caribe, vive un proceso de integraci6n funcional con 
Estados Unidos de un alcance y hondura desconocidas, que no 
detendran los muros ni los rigidos controles migratorios que se 
erigen en la frontera sur estadounidense. Esta integracion reline 
un conjunto de problematicas propias en terrninos geopoliticos, 
econornicos y de seguridad que difieren en mucho de las que 
caracterizan a America del Sur. Adernas, esta situaci6n objetiva 
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abre grandes interrogantes sobre el papel politico y de liderazgo 
que pueda y quiera desempeiiar Mexico en America Latina mas 
alia de la frontera sur de America Latina del norte. 

La segunda division que surca a toda la region es la que 
separa a los pafses que tienen 0 desean tener acuerdos de libre 
comercio con Estados Unidos y los que se oponen a ello. Esta 
division se nota c1aramente en la IV Cumbre de las Americas de 
Mar del Plata, Argentina, que tuvo lugar en noviembre de 2005. 
Allf hubo una clara division entre los pafses que sostuvieron que 
"no estaban dadas las condiciones necesarias para lograr un 
acuerdo de libre comercio continental" (Argentina, Brasil, Para
guay, Uruguay y Venezuela) y el resto, que expreso un fuerte 
"comprorniso con el logro de un acuerdo ALCA", segiin puede 
verse en la propia Declaracion de Mar del Plata. Es muy probable 
que entre los opositores al ALCA, tal el caso de Venezuela, 
primaran consideraciones polftico-ideologicas, Por el contrario, 
la posicion de la Argentina y de Brasil se fundo en razones de 
economfa polftica, en especial la sustentacion del modelo econo
mico neodesarrollista que tanto Lula como Kirchner promueven 
y que requiere, entre otras polfticas importantes, mantener altos 
niveles de proteccion a la industria nacional. Con algunas reti
cenci as, Uruguay y Paraguay acompafiaron a Brasilia y Buenos 
Aires para mantener una posicion unificada en el ambito del 
Mercosur. Por su parte, los pafses que defendieron un acuerdo 
ALCA 10 hicieron en nombre de intereses nacionales que tras
cienden consideraciones meramente ideologicas. Los acuerdos 
de libre comercio con Estados Unidos no pueden explicarse por 
mera deferencia, "falsa conciencia" 0 defensa de intereses egofs
tas de las elites que se oponen a los "intereses verdaderos de la 
nacion". En ciertas condiciones, como 10 muestra eJ caso chileno, 
ellos pueden conducir al crecimiento economico de los pafses 
"perifericos" que los suscriben. 
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Por su parte, America del Sur es una sub-region que hoy 
presenta mas y diversos niveles de fractura que la America 
Latina del Norte. La afinidad politica de muchos de sus gobier
nos no se traduce necesariamente en nuevas convergencias entre 
los pafses. La inclinacion hacia la izquierda por parte de Tabarc 
Vazquez y Nestor Kirchner no logro contener el desarrollo de un 
conflicto polftico inusitado entre la Argentina y Uruguay por el 
tema de las pasteras. Esta misma afinidad tampoco limite el alto 
voltaje de las diferencias entre 1a Argentina y Brasil con Bolivia 
luego de la decision de Evo Morales de nacionalizar los hidrocar
buros. Las afinidades polfticas entre Lula y Kirchner y el hecho 
de que ambos gobiernos se muestren favorables a un modelo 
econornico de tipo neodesarrollista, como quedo dieho, no han 
posibilitado sacar la relacion Argentina-Brasil de los vaivenes 
que sufre desde el inicio del proceso de dernocratizacion en 
ambos paises. 

La Comunidad Andina de Naciones y el Mercosur son un 
partido aparte. La primera, languideciente luego de la salida de 
Venezuela del bloque en abril de 2006, parece recuperar algo de 
aire con el regreso de Chile, ahora en calidad de pals asociado, a 
estc grupo de naciones, que hoy integran Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Peru. Segiin el canciller chileno, Alejandro Fox ley, se 
trata de crear un nuevo bloque regional, de caracter esencialmen
te comercial, en el que confluiran todos los paises de America 
Latina con intereses sobre el Pacifico. incluidos los centroameri
canos y Mexico. Cabe afiadir que casi todas estas naciones del 
"bloque Pacifico" ya tienen 0 han firmado Tratados de Libre 
Comercio con Estados Unidos. Por 10 tanto, el proyecto procura 
alcanzar una mayor integracion cornercial. tanto a las econornfas 
del Pacifico como a las de Estados Unidos y Canada. 

En el caso del Mercosur, el giro a la izquierda de tres de los 
pafses que 10 componen (la Argentina, Brasil y Uruguay) no ha 
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ayudado a superar sus impasses porque ellos obedecen, simple y 
basicarnente, a factores de naturaleza econornica, En efecto, la 
rafz principal de los desencuentros en el Mercosur esta en el 
diferente tarnafio de las economfas de los paises que 10 integran, 
algo que los Ileva naturalmente a adoptar posiciones distintas 
sobre opciones de integracion y de polftica exterior en materia de 
comercio. Por cierto, una explicacion mas acabada de los actua
les problemas del Mercosur requiere considerar los errores politi
cos cometidos por la Argentina y Brasil, muy especialmente la 
incapacidad para reaccionar frente a los problemas derivados de 
las asimetrias con los socios menores y la sobreestimacion de fa 
importancia del Mercosur como opcion estrategica para estos 
mismos paises, como 10 pone de manifiesto el actual debate en 
Uruguay sobre la firma de un acuerdo de libre comercio bilateral 
con Estados Unidos. 

Por cierto, la estrategia de vinculacion internacional a la 
chilena tiene hoy mas fuerza en Montevideo que la idea de 
pertenecer a un bloque cuyos resultados han sido magros para el 
pais y, mas importante aun, cuyo valor estrategico se ha puesto 
en duda. Como si esto fuera poco, el absurdo conflicto con la 
Argentina por la cuestion de las pasteras ayudo a sumar mas 
adeptos en Uruguay a la causa de la estrategia de libre comercio 
bilateral. En este marco, Paraguay ha asumido una actitud de 
atenta espera para definir la suya. De todos los socios del Merco
sur, y con los ojos puestos en su propio espejo, es el que menos 
rcticencia tienc a que Uruguay negocie un TLC con Estados 
Unidos, En ambos casos, cuestiones practicas antes que ideologi
cas explican las posiciones asumidas a favor de esta forma de 
vinculacion comercial con el mundo. 

Por el contrario, razones de naturaleza polftica ligadas al 
proyecto de poder intemo y regional que promueve Hugo Chavez 
dan cuenta, en primer lugar, de la movida venezolana hacia el sur 
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del continente. Las ventajas en materia energetica que aportaria 
Venezuela al Mercosur -y que, dicho sea de paso, no hacfa falta 
para ella su incorporacion plena al mismo- se ensombrecen 
frente a los problemas que sumara al bloque un pais con debiles 
credenciales dernocraticas, una polftica exterior estructurada en 
ejes no compartidos por el resto de sus miembros y una polftica 
de defensa que dificultara avanzar en la seguridad colectiva y 
cooperativa regional. 

EI efecto divisivo de las polfticas de Hugo Chavez en Ameri
ca Latina no puede ignorarse en el analisis de las causas de la 
fragmentacion sub-regional. La historia de America del Sur ense
fia que tanto las estrategias de oposicion como de plegamiento a 
Estados Unidos constituyen un factor de division entre los pafses 
latinoamericanos. Como en el pasado, pero con mas recursos 
econornicos que otras fuerzas polfticas que actuaron en otras 
circunstancias, la estrategia de Chavez tambien 10 sera. Ademas, 
es probable que atraiga una creciente atencion y presencia de 
Estados Unidos en America del Sur y, con ello, un poderoso 
factor adicional de fragrnentacion. 

Por ultimo, el mismo proceso de dernocratizacion juega en 
algunos casos como una fuerza de division, dado que posibilita la 
articulacion de numerosas demandas que reflejan aspiraciones de 
divcrsos sectores sociales que estan pugnando por una mayor 
participacion politica, econornica y social en sus respectivos 
paises. Por cierto, celebro que esto ocurra. El punto que quiero 
hacer aquf es que cuando estas aspiraciones se traducen en politi
cas concretas, ellas tienen a veces efectos negativos en los vfncu
los con los pafses vecinos 0 con los pafses con los cuales se 
procura construir un proyecto de integracion. EI caso de la nacio
nalizacion de los hidrocarburos en Bolivia ejemplifica muy bien 
10 que quiero decir. Se puede estar de acuerdo 0 no con esta 
decision del gobierno de Evo Morales, pero es indudable que su 
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pucsta en practica ha generado fuertes fricciones, en particular 
entre Bolivia y Brasil. A tal punto, que Lula lIeg6 a declarar que 
la dependencia energetica brasilefia de Bolivia en materia de gas 
rue un serio en-or estrategico. 

Por otro lado, si bien el proceso de democratizaci6n ha sido 
clave para avanzar en la creaci6n de regfmenes internacionales 
de promoci6n y defensa de la democracia y los derechos huma
nos, no ha generado instituciones que faciliten la cooperaci6n 
interestatal ni favorecido la concertaci6n de polfticas exteriores 
entre nuestros pafses. Es indudable que las instituciones y regf
rncnes creados han puesto freno a las amenazas al proceso de 
dernocratizacion - tal el caso de la participaci6n del Mercosur en 
la crisis politica paraguaya de 1996-, pero no han contribuido a la 
profundizaci6n de la democracia en America Latina. Ni la OEA 
ni el Mercosur han jugado un papel relevante en este ultimo 
sentido. En breve, tenemos un deficit institucional importante en 
la regi6n. tanto para promover la democratizaci6n como para 
resolver los problemas comunes que se nos presentan. 

La politica exterior del gobierno de Kirchner 
Vuclvo ahora al caso de la Argentina. Desde la crisis de 2001. mi 
pafs no ticne una clara estratcgia de polftica exterior. En la 
dec ada de 1990, la Argentina puso en practica una polftica exte
rior consistente: yo fui un crftico de muchos aspectos de esa 
politica, pero no cabe duda que el gobierno de Menem tuvo ideas 
claras en materia de polftica exterior. El paradigma que la orien
to. y que con Juan Tokatlian lIamamos de "aquiescencia pragma
tica" hoy carece no s610 de viabilidad extema sino de apoyo 
interno. Aun mas. es vista por la mayorfa de los argentinos como 
una de las principalcs causas de la declinaci6n relativa del pafs. 
La "relacion carnal" con Estados Unidos qued6 en la memoria 
coJectiva como sin6nimo de fracaso y sumisi6n. 
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EI gobierno de Kirchner ha atravesado en lfneas gruesas dos 
rases en materia de politica exterior. La primera abarca desde la 
toma de gobierno el 25 de mayo de 2003 hasta las elecciones 
legislativas de octubre de 2005, que Ie resultan muy favorables. 
La segunda fase comienza en ese momento y se extiende hasta 
hoy. 

Ambas fases presentan tres aspectos comunes que vale la 
pena mencionar. Prirnero, un estilo de gobierno aspero, directo, 
confrontativo y absolutamente refractario a la crftica. Segundo, 
una particular aversion por parte del Presidente hacia los temas 
de la politica exterior, un campo en el que se siente incornodo e 
inseguro. Y tercero, una fuerte voluntad y capacidad del gobierno 
para concentrar poder y centralizar el proceso de toma de deci
siones que se ha visto facilitada por tres factores basicos, 

En primer lugar, la crisis de 200 I genero una fuerte reaccion 
contra los politicos en general-resumida en la expresion "que se 
vayan todos" -, pcro tarnbien una gran apetencia de poder a rafz 
de las debilidades que mostro el gobierno de De La Rua. Kirchner 
capto esto ultimo y 10 aprovecho de una manera extraordinaria. 
En segundo lugar, la reactivacion econornica, que combine meri
tos propios con un escenario intemacional muy favorable, posibi
lito aumentar la popularidad de Kirchner y con ello superar el 
problema de su debil "legitirnidad de origen". Vale recordar que 
Kirchner llego al gobiemo con el 22% de los votos. Por ultimo, la 
falta de oposicion en condiciones de acceder al gobiemo es el 
tercer elemento que ha facilitado la concentracion de poder por 
parte de Kirchner. 

La renegociacion de la deuda externa en default fue el terna 
central de la prirnera fase de la polftica exterior. donde sf hubo 
una clara estrategia que fue concebida por el Presidente y por su 
entonccs Ministro de Econornia. Roberto Lavagna. EI manejo de 

La Integraci6n en America Latina 91 



este tema y su resultado son vistos por la mayorfa de los argenti
nos como un exito, En el resto de los temas, y simplificando 
mucho las cosas, yo dirfa que la polftica exterior se subordino a 
consideraciones y necesidades de la polftica intema. 

Las relaciones con Estados Unidos siguieron parametres 
bastante similares a los establecidos por el gobiemo de Eduardo 
Duhalde en el ultimo tramo de su mandato. Con una ret6rica algo 
mas encendida y con los ojos mas puestos dentro del pafs que en 
el exterior, Kirchner critic6 duramente las polfticas del Fondo 
Monetario Intemacional por considerarlas en gran medida res
ponsables de la crisis argentina, aunque se cuid6 de expresar 
criticas directas al gobiemo de Bush y su polftica exterior. 

El gobiemo de Kirchner debi6 enfrentar durante esta primera 
fase tres problemas principales en materia de polftica exterior: la 
renegociacion de los contratos y las tarifas acordados durante los 
afios del gobiemo de Menem con paises europe os en el marco del 
proceso de privatizaciones; el surgimiento de diferencias impor
tantes con Chile por las dificultades argentinas para cumplir con 
los contratos firmados en materia de provision de gas; y varias 
desinteligencias con Brasil, tanto en el campo bilateral como en 
el seno del Mercosur. La afinidad politica de los dos presidentes 
no se tradujo en una buena relaci6n personal que ayudara a 
destrabar las desconfianzas y recelos que signaron la relacion, en 
particular durante la segunda mitad de los afios noventa. 

Marco las elecciones legislativas de octubre de 2005 como el 
inicio de la segunda fase de la polftica exterior de Kirchner 
porque a partir de ese momento el Presidente cuenta con mayor 
legitimidad y poder para poner en marcha una estrategia hacia el 
exterior mas definida. Adernas, la cuestion de la negociaci6n de 
la deuda en default, en gran medida concluida, ya no domina la 
agenda extema del pais. 
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tfLAcso .BibHettca 

La victoria en las elecciones fue lefda por el gobierno como 
un reconocimiento a 10 hecho en materia economica y como una 
muestra de apoyo a un estilo de gobierno firme e inflexible, en 
especial frente a los poderosos. En este momento, Kirchner 
centralize aun mas el proceso de centralizacion de decisiones; de 
manera radial decide los temas mas importantes con cada minis
tro 0 directamente ordena las polfticas a seguir a un gabinete 
ahora sin super ministros que, por otra parte, jamas reune. Si bien 
nombro un canciller que tiene mas formacion en temas interna
cionales que el anterior, permite e incentiva una "diplornacia 
paralela", dejando en manos del Ministro de Planificacion Fede
ral el manejo de relaciones tan importantes para la Argentina 
como 10 son las que actualmente desarrolla con Bolivia y Vene
zuela. 

Asf, la condicion de posibilidad para la puesta en practica de 
una polftica exterior mas ordenada y activa no se ha traducido, 
sin embargo, en los hechos. Como dije, esta es una signatura 
pendiente que diffcilmente Kirchner apruebe antes de terminar su 
mandato en diciembre de 2007. 

Hasta aqui, cuatro temas destacan en la agenda de la polftica 
exterior argentina de la segunda fase. En primer lugar, una mayor 
distancia del gobierno de Bush que se ha reflejado en crfticas 
directas y publicas ala polftica exterior global y latinoamericana 
de Estados Unidos. Como ustedes saben, poco despues de las 
elecciones de octubre de 2005 el gobierno de Kirchner tomo la 
decision de pagar toda la deuda de la Argentina con el Fondo 
Monetario Internacional y, con ello, sintio que tenfa mas espacio 
para criticar las polfticas de Bush, en un contexto en el que el 
Presidente de Estados Unidos esta cada vez mas debilitado no 
solo porque se va acercando al terrnino de su segundo mandato, 
sino tambien por el fiasco de Irak. De nuevo, las criticas, esta vez 
a Bush y no ya al FMI, tienen como principal destinatario al 
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auditorio interno con miras a las elecciones presidenciales de 
octubre de 2007. 

El Departamento de Estados respondio a estas critic as cam
biando la cali ficacion de la relacion argentino-estadounidense, 
que paso de "excelente" a "positiva". Esta calificacion tomo en 
cuenta la posicion crftica de Kirchner hacia el gobiemo de Bush, 
pcro tambien las coincidencias y la colaboraci6n de la Argentina 
con Estados Unidos en temas de gran importancia de la agenda 
cxtcrna de Washington. Por intereses propios y no por segui
miento - algo que esta fuera de toda posibilidad para el gobiemo 
argentino -, la Argentina colabora con Estados Unidos en temas 
tales como la no proliferacion nuclear, el lavado de dinero y la 
lucha contra el narcotrafico y el terrorismo. Me refiero en este 
ultimo punto al combate al terrorismo en la region y no a la 
"guerra" contra el terrorismo en el ambito global promovida por 
Bush, que fuertemente se rechaza. 

En segundo lugar, destaco la relaci6n con Venezuela que se 
basa mas en conveniencias mutuas y negocios que en afinidades 
ideol6gicas. Este es un punto importante a subrayar porque 
Kirchner no comparte el proyecto politico de Chavez. Su proyec
to neodesarrollista que promueve la industrializacion en el marco 
de un capitalismo nacional que se define como integrador desde 
el punto de vista social tiene muy poco en comun con el socialis
mo del siglo XXI que proclama Chavez. Por otra parte, algunos 
sectores del gobiemo consideran el vinculo con Venezuela - yen 
especial el ingreso de este pais al Mercosur - como una forma de 
contrapcsar el peso de Brasil en este bloque. Se repite asi una 
vieja tradicion argentina centrada en la logica del equilibrio 
subregional y que, segun los momentos, se expreso en la cons
truccion de vinculos con 10 que fue el Pacto Andino, con Mexico, 
y ahora con Venezuela. Debo decir que esta logica del equilibrio 
siempre fracaso, adernas de ser nefasta para las relaciones argen
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tino-brasileiias, La idea del contrapeso vis a vis Brasil es hoy 
particularmente pcligrosa en un momenta en que se percibe un 
accrcamiento entre los dos paises. Paso con esto al tercer tema 
que quiero comentar. 

Los gobiernos de Kirchner y de Lula dieron en los ultirnos 
meses interesantes muestras de cooperacion y de entendimiento 
que responden en primer termino, a necesidades practicas y, en 
segundo Jugar, a un cierto aprendizaje que se nutre de los errores 
cometidos. En efecto, los numerosos problemas de la region han 
hecho mas claros para los gobiernos de la Argentina y Brasil sus 
intereses y aversiones comunes. Al mismo tiempo, estos intere
ses y aversiones han revalorizado en cada una de sus capitales el 
lugar del "otro" en su polftica exterior y, con ello, el papel que la 
Argentina y Brasil, junto a Chile, pueden desernpefiar en defensa 
de la dernocracia, la paz y la estabilidad de America del Sur. 

POl' otra parte, se aprecia una mayor cuota de realismo y una 
mayor voluntad en ambos lados para hacer frente a algunos 
problemas serios que han paralizado al Mercosur, particularmen
te en 10 que haec al tratamiento de las asimetrfas y la construe
cion instituciona1. En los iiltimos meses, las autoridades brasile
fias se han mostrado mas dispuestas a reconocer, aun en publico, 
sus desaciertos de polftica exterior en la region (por ejernplo, 
predominio de actitudes unilaterales, rechazo sistematico a ceder 
espacios de soberania 0 desden por los intereses de los otros 
socios). Tambien parecen decididas a pagar los costos logicos 
que un proceso de integracion requiere a sus socios mayores y a 
aceptar que no hay espacios en la region para un liderazgo 
unilateral. Por su parte, el gobierno de Kirchner ha reconocido 
explfcitamente a Brasil como su principal aliado e interlocutor en 
America del Sur al tiempo que parece haber dejado arras, no solo 
sus frecuentes exabruptos, sino tarnbien una logica de accion 
polftica mas centrada en obstaculizar objetivos brasilefios que en 
construir una relacion de verdadera amistad. 
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Por cierto, el reacercamiento apuntado constituye simple
mente una condici6n de posibilidad para poner en practica una 
estrategia bilateral de cooperaci6n efectiva, tanto dentro como 
fuera de la regi6n. Esta todavfa por verse si ambos gobiernos son 
capaces de elevar en forma recfproca el nivel de confianza mutua 
y. aderruis, si estan dispuestos a ajustar sus polfticas a las prefe
rencias y necesidades del otro y del resto de los socios. Ambas 
cosas son la base de todo programa de cooperaci6n interestatal de 
largo plazo. Asimismo, la Argentina y Brasil deben tener sufi
ciente flexibilidad para buscar formas de compatibilizar en el 
seno del Mercosur y con los pafses asociados los intereses nacio
nales divergentes. Ellos resultan en primer lugar como dije, de la 
cstructura y tamafio diferentes de sus econornias y no especial
mente de una voluntad de ruptura, aunque no puede descononcerse 
que esta ultima ha encontrado con que alimentarse en los tiempos 
recientes: En breve, la hora impone evitar confrontaciones imiti
les en nombre de una 16gica polftica ya superada que va a 
contramano de intereses nacionales legftimos y concretos. La 
desatencion, tal como se hizo hasta aquf, de la 16gica de los 
negocios profundizara nuestras diferencias y. aun peor, terrninara 
vaciando al Mercosur de todo sentido estrategico. 

Adernas, y a pesar de la incesante construcci6n intelectual 
(no desprovista de intenciones e ideologfas politicas) de ejes 
diversos y opuestos entre paises, en general de corta vida, todos 
vivimos en un mismo barrio del que no hay como mudarse. Y, 
por consiguiente, en una situaci6n de interdependencia estrategi
ca crcciente que demanda mas y mejores poifticas. Para ponerlo 
en poeas palabras, una circunstancia en la que las crisis y conflic
tos en un lugar de America del Sur tienden a derramarse sobre el 
resto. Esta situaci6n. precisamente, es la que ha contribuido a dar 
nueva vida -y creo que 10 hara por mucho tiernpo- al iinico eje 
politico viable en America del Sur: el que podrian formar la 
Argentina y Brasil, al que es preciso sumar a Chile. Sobre este 
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ultimo punto, Alberto Van Klaveren, subsecretario de Relaciones 
Exteriores de Chile, sefialo recientemente que su pais "no dejara 
de lado el Mercosur, en especial sus instancias de participacion 
polftica" . 

De nuevo, la recuperacion de este eje no asegura la coopera
cion pero es una condicion necesaria de su realizacion. Es basico 
para la supervivencia del Mercosur y. mas importante aun, para 
la indispensable reconfiguracion de su identidad -un tema que 
recicn esta despuntando- sobre una nueva base de intereses co
munes. Es igualmente decisivo, junto a Chile, para mantener la 
vocacion dernocratica original del bloque y preservar la paz y la 
estabilidad en America del Sur. Finalrnente, es clave para contra
rrestar el potencial desestabilizador de Venezuela y desarrollar 
estrategias conjuntas que posibiliten contener la influencia e 
injerencia de Estados Unidos en America del Sur, en especial si 
la polftica exterior de Estados Unidos sigue desarrollandose en 
clave de una gran estrategia de primacfa. 

Mis rcspuestas 
P. i,Como lograr que este MERCOSUR alcance de nuevo refor
mular su impulso integrador? Esto representa un punto irnportan
te tanto para el Uruguay y sobre todo para Paraguay que entre 
casi de manera inconsciente, porque su ingreso fue vista mas bien 
como una tabla de salvacion que producto de sus largos afios de 
carencia de democracia hasta de institucionalidad, y que lo que 
buscaba era la de asirse a algo, a buscar una compafiia luego de 
decadas de aislamiento. Obviamente se accedio a este proyecto 
sin prestar atencion a las formulas economicistas que en aquel 
primer MERCOSUR del 91 era propiamente el iinico elemento 
que nos unfa, Esa posicion, por decir casi inconsciente, ahora ha 
cambiado y Paraguay es capaz de sostener con fuerza que sigue 
subsistiendo en un proceso de integracion que se supone integra
do par cuatro pafses fundadores, aunque Brasil y Argentina 
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continuaron con aquella bilateralidad que quierase 0 no dana el 
proceso de institucionalizaci6n. Me refiero al AC14 que el presi
dente Alfonsin y el presidente Sarney impulsaron y que en su 
primer momenta sf fue la piedra fundacional e inclusive un 
elemento para deshacer esos niveles de desconfianza que 10 ha 
aclarado perfectamente Roberto Russell. Aun cuando se erda 10 
contrario, que los decibeles habfan bajado, se mantienen dos 
procesos de integraci6n al amparo de una misma f6rmula integra
dora. Yo creo que es el elemento mas nocivo para lograr que el 
MERCOSUR efectivamente Ilegue alguna vez a cumplir sus 
objetivos y ahf la segunda pregunta: sera que con ese AC14, con 
esa bilateralidad tan acentuada alguna vez puedan darse las con
diciones para que el MERCO SUR lIegue a constituirse en un 
mercado cormin y a poder efectivamente concretar el principio de 
la supranacionalidad, que sin dicho principio ningun proceso de 
integraci6n podria concretarse? 

Roberto Russell. Me gust6 esta idea de que Paraguay se 
aferro a 10 que tenia mas cerca, el Mercosur, cuando inici6 su 
proceso de democratizaci6n. Asi, el Mercosur fue considerado 
como una suerte de tabla de salvaci6n. Hoy es improbable que 
muchos paraguayos yean las cosas de este modo. Mas aun. me 
parece que alguna gente piensa - y no s610 aquf - que el Merco
sur puede ser un beso de la muerte, en especial luego del ingreso 
de Venezuela aJ mismo. Desde luego, hay en estas lecturas y 
debates interese e ideologias en juego. a las que subyace una 
cuesti6n indiscutible: el Mercosur tal como esta y fue concebido 
no va mas. 

Ustedes se quejan aqui de que 1a Argentina y Brasil no los 
tienen en cuenta y de que actuan como si el Mercosur estuviera 
integrado s610 por estos dos paises. Dicho de otro modo, que nos 
cortamos solos. Desde Buenos Aires, esta situaci6n se reconoce 
en parte, pero tarnbien hay muchos argentinos que consideran 
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que Brasil actua unilateralrnente y que no muestra ninguna dispo
sicion a concertar con la Argentina sus polfticas globales y 
regionales. As!' mientras ustedes aqui ponen el enfasis en una 
bilateralidad argentino-brasileiia que no los considera en Buenos 
Aires se destaca mas el unilateralismo brasilefio. 

Asf que yo responderfa a la interesante pregunta que esta 
bilateralidad argentino-brasilefia no 10 ha sido tanto. Pero pen
sando en temas mas polfticos, en temas mas estrategicos, la 
verdad es que hoy seguirnos preguntandonos para que existe el 
MERCaSUR. Esta es la pregunta clave y ademas, no esta muy 
claro que el MERCOSUR vaya en direcci6n de una uni6n adua
nera; tengo mis serias dudas de que ese sea el destino final del 
MERCOSUR 

A pedido de La coordinacion deL paneL interviene Monica Hirst, 
aclarando aspectos tocados en SII exposicion y que ataiien a Las 
pregutitas en debate. 

MH. Aquf se han planteado temas muy jugosos y me aprove
chare de mi condicion de academica para comentarlos, dado que 
tal condicion permite un mayor grado de libertad. En primer 
lugar, creo que aca se juntan muchas cosas: la primera cos a es la 
historia y la historia no nos favorece. Sabemos de esto Illuy bien, 
no nos favorece desde los dos lados y de hecho algo que es 
notable en nuestra region y se trata de un cosa que viene de la 
historia. Como todavfa en pleno siglo XXI nos encontramos con 
fen6mcnos de fragmentacion, cabe pensar que el siglo XIX esta 
totalmente presente en el siglo XXI. Desde la perspectiva de 
nucstras rnernorias colectivas y que tocan el proceso de integra
cion, los indicios son claros; aparece en el conflicto que mantie
ncn Uruguay y la Argentina por el tema de Entre Rios, que por 
alguna razon esta en el medio: tambien creo que la guerra sigue 
presente en la dimensi6n de la memoria colectiva en las discusio-
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nes entre Paraguay, Argentina y Brasil. Es lamentable que sea 
asl, pero no tengo duda alguna de que esto es asi; esta presente de 
la peor manera, porque esta presente por todo 10 que no se dice y 
no por 10 que fue dicho. Ad todavfa tenemos mucho sincera
mien to que hacer; subsiste un resentimiento por un lado. Las 
paces fueron negociadas por separado y esto es una evidencia 
historica que se mantuvo en el tiempo; 10 podria profundizar, 
pero no pretendo hacerlo; cree que esto esta presente como telon 
de rondo en nuestra irnaginacion cuando hablamos de estos 
temas. 

EI segundo punto tiene que ver tambien con la historia y 
ticne rclacion con una perspectiva corruin que fue construida 
politicamcnte en la transicion, tal como fue mencionada ad en el 
periodo de Alfonsin-Sarney y la negociacion del Tratado de 
Asuncion; el punto es que la transformacion del AC14 en el 
AC 18 deberfa tambien Ilevar a una nueva disciplina en la rela
cion de los pafses menores con los paises mayores y adernas, la 
idea de que el MERCOSUR serfa tambien una forma de eliminar, 
de agotar, la estrategia pendular que fue historicamente instal ada 
en nuestros paises durante todo el siglo XX. 

Tanto en Uruguay como en Paraguay, trabaje bastante con 
estas documentaciones historicas. Las negociaciones se hacian 
pendularrnente todo el tiempo y por que no decirlo, el Paraguay 
juga con las diferencias todo el tiempo y Brasil y 

Argentina compitieron, alcanzando cada uno de estos paises 
una mayor 0 menor presencia en momentos historicos distintos. 
Esto tambien es una informacion veridica. asf como hubo la 
intencion de que la constitucion del MERCOSUR seria un ele
mente de agotamiento de este tipo de juegos. Lo que pasa que 
esta intencion justamente se transformo en la bilateralidad que se 
puntualizo en la pregunta que estamos tratando de responder. A 
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partir de este interes cornun, autornaticamente se genero una 
complicidad argentino-brasilefia que paso a ser el telon de fondo 
politico de la dinarnica del MEROSUR yaqui surge otro proble
ma: la cuestion de la supranacionalidad y esto vale tambien para 
la Argentina. De todas rnaneras, cabe resaltar que Brasil es el 
gran reacio a la institucionalidad y eso se relaciona igualmente 
con la cultura del consenso; en la cultura del consenso, el voto de 
cada uno tiene el mismo valor que el del otro; es imposible 
construir una institucionalidad y la moneda de negociacion es el 
voto ponderado. No hay otra manera y en este momenta el unico 
conscnso polftico que el MERCOSUR tiene es en no querer 
hacerlo y por eso quiere mantenerse en una diruimica 
interguhernamental. Eso \leva a que todo se lentifica, no se sale 
de dondc se esta, uno esta mordiendo su cola todo e1 tiempo en 
este proceso porque, en definitiva, 10que existe es una institucio
nalidad atrasada, porque nadie admite un vola ponderado, porque 
va con Ira el poder del veto, que es 10 que cada uno tiene en este 
morncnto; al mismo tiernpo, se mantiene una dinarnica donde la 
intergobernabilidad ha cristalizado en bilateralismo que prornue
ven las asimetrias. Lo que se csta haciendo ahora son paliativos, 
no son soluciones. Es crear instrumentos puntuales para que en 
algunos ambitos 0 en algunas instancias se pueda generar politi
cas distributivas, transformar el instrumento actual en un instru
menlo multilateral que por 10menos sea accesible a los cinco; en 
suma, crear un rondo de desenvolvimiento que parta del supuesto 
de que las contribuciones de los menores son simbolicas porque 
cl tema central esta en la decision de establecer un proceso 
decisorio que sea a traves de un voto ponderado y que la contra
parte dc esto seajustamente la eliminacion de mecanismos deci
sorios que sean bilaterales donde no aparece el tema de las 
asimetrfas. Son puntos rnuy delicados, pero que habrfa que 
cnfrentarlos en algun momento. 
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P. Con relacion de la exposicion de la profesora Monica 
Hirsh quiero sefialar algo que considero muy importante. Habia 
expresado que el Paraguay es una de las voces mas insatisfechas 
dentro del MERCOSUR y creo que tiene raz6n. Evidentemente 
esta insatisfaccion obedece a algunas motivaciones que son abso
lutamente valederas, aunque quizas podamos encontrar otras en 
las que pudiera haber alguna exageraci6n. En primer lugar, creo 
que tenemos que sefialar 10 que se destaco en la anterior pregunta 
con relacion a la C14, ala situacion esta que crea una verdadera 
inseguridad en parses como Uruguay y Paraguay, tanto que a 
muchas veces no se sabe si estamos dentro del MERCOSUR 
entre cuatro pafses 0 estamos en relacion con Argentina y Brasil, 
que estan por sobre el MERCOSUR e inclusive dafiando al 
MERCOSUR, de acuerdo a nuestro criterio. Creo que es un tema 
que debe ser analizado y en algun momento debe ser definitiva
mente solucionado. Por otro lado, quiero sefialar tarnbien que 
esta insatisfaccion se debe muchas veces a medidas para arance
larias que se aplican al comercio entre Paraguay y Brasil 0 entre 
Paraguay y Argentina. Es cierto que en estas politicas a veces 
nosotros tenemos que enfrentar determinadas exageraciones del 
sector privado. En ese sentido, creemos nosotros que el sector 
privado paraguayo tiene que prestar mucha mas colaboracion al 
sector publico paraguayo, a los efectos de que se puedan tomar 
verdaderamente todas aquellas medidas que correspondan; pero 
no se puede negar de manera alguna que se toman estas medidas 
para arancelarias, como tambien permanentemente se tienen obs
trucciones al transporte de mercaderfas del Paraguay hacia el 
exterior. Hay que tener en cuenta que el Paraguay es un pais 
mediterraneo. Nosotros no tenemos la ventaja que tiene incluso 
el Uruguay que comparte tanta similitudes con el Paraguay en el 
MERCOSUR, pero no tenemos la posibilidad de sacar por via 
maritima nuestros productos. Tenernos que pasarlos por el Brasil 
o por la Argentina y a veces ya ese transite significa un problema 
sumamente grave y aca se plantea una cuestion que creo que 
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nosotros tenemos que destacar tambien en relaci6n a la cual se 
encuentra el Paraguay frente a la Argentina y al Brasil, emergen
tc justamente de esa asimetrta que se ha sefialado con mucha 
precision. 

Evidentemente que en el MERCOSUR hay que poner buena 
voluntad. Por un lado hay que comprender la situacion de los 
patses mas debiles y, por otro lado, creo que los cuatro paises 
tiencn que tener el criterio de que un proceso de integraci6n 
significa verdaderamente un renunciamiento y 10 que podemos 
advertir es que los pafses no desean hacer ningiin renunciamiento 
hasta este momenta y ello 10 advertimos perfectamente en el 
problema de la intemacionalizacion de las normas del MERCO
SUR.; tenemos un altisirno porcentaje, estabamos alrededor del 
50%. en este momenta no dispongo del porcentaje preciso de 
normas del MERCOSUR que no han sido internacionalizadas. 
LPor que no son internacionaJizadas aquellas normas? Cuando se 
advierte que una norma va a perjudicar algun tipo de interes en 
uno de los paises, evidentemente alii interviene el sector privado. 
Pero estes son todos problemas que tenemos que tratarlos. tene
mos que debatirlos y por sobre todas las cosas es muy irnportante 
que cuando acadernicos como 10 que han expuesto aqui, puedan 
expresar su opinion con absoluta veracidad, de manera que eso 
nos lIeve a que el sector privado pueda recoger informaciones, 
opiniones, que para nosotros pueden resultar sumamente valio
sas. 

MH. Estamos total mente de acuerdo. No tengo como refutar 
los puntos antes destacados. Creo que la internacionalizacion de 
las normas es crucial incluso para otorgar legitimidad a este 
proceso. Un proceso que no intemacionaliza sus normas es un 
proceso que no tiene autoridad y este es el gran problema del 
MERCOSUR. Hoy es una crisis de autoridad y esto es algo que 
tienc que ser recuperado en muy poco tiempo, porque le quita 
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credibilidad. Este es el gran problema que tiene el proceso; hoy 
trate de hacer en mi presentacion y tambien en la discusion, una 
reflexion sobre el tema. 

P. Escuchando las intervenciones finales me cabe algunas 
dudas; prirnero, dado que de alguna forma hemos participado de 
este proceso de negociacion durante bastante tiempo y hemos 
encontrado muchos escollos que superar y a la vez tener que 
navegar entre la realidad y la utopia; a veces esto no es sencillo y 
10 podemos decir con cierta propiedad porque hasta hoy no 
hemos superado aun esa etapa inicial de poder definir exacta
mente y distinguir 10 ideal de 10 posible. En ese orden, me seria 
muy util escuchar algunas alegaciones mas sobre temas como la 
solidaridad. y tarnbien la supranacionalidad. Quisiera saber si al 
tocarse fa manera de concientizacion del consenso como se ha 
dicho y la necesidad del voto calificado, con ello se lograria la 
supranacionalidad que algunos de los paises no estan en condi
ciones constitucionales de hacerlo; si ese seria el elemento que 
ofrecena la posibilidad de lIegar a la supranacionalidad; porque 
logicamente habria una cierta equidad entre 10 que se obtiene a 
cambio de eliminar la practica del veto que en muchos casos ha 
causado ciertas dificultades, tal vez no retrocesos, pero de enten
dimicntos. La pregunta concreta es esta: si cambiando el sistema 
de toma de dccisiones, j,se abriria la posibilidad de lograr 10que 
la Constitucion de algunos paises no 10 permite? 

Mil. Creo que un cambio de esta naturaleza, mas que un 
cambio deberfa ser una innovacion. Si yo tuviera que prescribir 
una receta en este sentido, yo pensaria esto como un proceso muy 
gradual a partir de ternas especificos. Tomando la agenda tecnica 
del MERCOSUR, donde se trataria de implementar gradualmen
tc en base a un calendario y ademas discriminando campos, 
entendiendo que esto podrfa ser percibido como un proceso 
expansivo; imagino que usted 10 sabra teniendo en cuenta que 

104 Roberto Russell 



como 10 destaco estuvo involucrado es ese proceso de negocia
cion. En la teorfa siempre uno trabaja con una logica expansiva. 
Lo importante es el movimiento expansivo; una integracion que 
no se expande, se paraliza. En este caso, 10 que podrfa ser 
interesante es pensar temas especfficos por donde se podrfa 
empczar ensayando este tipo de dinamica, dejando muy clara la 
diferenciacion de agendas donde se trabaja; habrfa que crear una 
mecanica porque de 10 contrario se cae en la utopia que usted 
mcnciono, Si uno trabaja con una idea de universo pleno de voto 
calificado, creo que esto jamas se aceptarfa. pero se podria 
alcanzar en campos especfficos y por ahf nuevos campos. Yo me 
prcgunto, por que no podemos pensar en el MERCOSUR agrico
la en una politica agrfcola cormin, por ejernplo. Esa es una 
pregurua que siempre me hago, porque creo que hay intercses 
comunes suficientes para que se pudiera trabajar en este sentido y 
es algo que podrfa darse perfectamente. Lo lanzo como una idea, 
pero 10 que aca quiero subrayar es que la estrategia debe ser la 
forma de actuar. Tiene que ser gradualista y obviarnente, tiene 
que darsc separando campos y areas de decisiones donde ese tipo 
de mecanica podria implementarse y otros no; condiciones de 
cambios y de expansion para tiempos futuros. 

P. Rapidamente para fundamentar tres cuestiones teoricas 
que cxplican 1£.1 polftica exterior venezolana y Ia conducta del 
presidente Chavez. En Venezuela concebimos que para poder 
comprcnder 10 mas cientfficamente posible cl proceso de integra
cion. para poder comprender desde que nacio el MERCOSUR 
hasta cl presente, todo 10 que ha pasado, es necesario tratar de 
poncrnos de acuerdo teoricamente en algunos elementos; por 
cjernplo, esta 0 no en crisis el modelo de acumulacion capitalista: 
esa cs una pregunta que estamos en la obligacion de responder
nos y de paso les hago la pregunta a los dos exponentes: LEsta 0 

no en crisis el modelo de acumulacion capitalista? 
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Otro elemento teorico importante que tambien explica nues
tra polftica es el mito que se esta derrumbando y se niega a morir, 
pero se esta muriendo, que es la contradiccion entre democracia y 
revolucion socia!ista. Es decir, nosotros estamos muy convenci
dos de que no se podia ser dernocrata y al mismo tiempo revolu
cionario socialista. Hoy nosotros en Venezuela estamos muy 
convencidos que la democracia necesita de la revolucion socia
lista y la revolucion socialista necesita de la democracia. No son 
contradictorios, se dan la mano. Y finalmente, otro elemento 
teorico que explica nuestra polftica es que nosotros creemos en la 
competencia economica; no creemos en la economia cornpetiti
va. Creemos en la economia complementaria, en la complernen
tacion econornica; esa es nuestra polftica que se sustenta en las 
tres orientaciones teoricas sefialadas; estos principios son los que 
explican hoy la conducta de un pueblo, de un gobierno y de su 
Ifder. Los dernas son cuestiones anecdoticas y para terminar 
menciono algunos ejemplos concretos; cuando la crisis energeti
ca de Argentina, Venezuela Ie da la mana; firm amos un acuerdo 
de cooperacion energetica en Caracas y creo que contribuimos a 
solventar la crisis argentina; igual con el Uruguay, hemos firma
do un acuerdo de cooperacion energetica: con el Paraguay donde 
el voJumen de comercializacion puede lIegar a cuatrocientos 
millones de dolares al afio, establecimos igualmente acuerdos: 
Paraguay necesita de nuestro petrol eo y Venezuela necesita de la 
carne paraguaya, de los derivados de la soja y necesita de otros 
productos mas que la propia Cancilleria paraguaya ofrecio a 
Venezuela como materias exportables y que se ha decidido que 
estan total mente libres de aranceles para entrar en nuestro pais. 
Cuando el presidente Bush dirigio el golpe contra nosotros, no 
tuvimos arroz, se nos acabo el polio y 10 peor, no teniamos 
gasolina y Brasil nos surninistro polio y gasolina con 10 que 
pudimos superar la crisis. Por eso decfa anteriormente que sin 
valores no va a darse la integracion y los valores de la solidaridad 
cabalgan en America Latina; sin la solidaridad no va a haber 
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integracion en America Latina. Esta era la intervenci6n que 
deseaba realizar dado que aquf se mencionaron a Venezuela y al 
presidente Chavez; esto nos permite tambien a nosotros expresar 
nuestro punto de vista con el mayor respeto y a la vez, agradecer
les tambien a los expositores sus expresiones y puntos de vista. 
porque nos permiten reflexionar sobre los mismos y tratar de 
responder en 1a medida de 10 posible. 

.JFFE. Creo que FLACSO es un espacio de libertad en 
America Latina y ese es el espfritu que anima a la institucion que, 
incluso a partir de este serninario, se instala en Paraguay. Asegu
ramos que siempre van a ser atendidas con suma cordialidad, 
respeto y afecto, tal como se ha brindado a las afirmaciones del 
Embajador de Venezuela. Los paraguayos no olvidan los gestos 
de Venezuela en los tiempos de la dictadura paraguaya. 

P. Las dos preguntas van dirigidas a Monica Hirsh: La 
primera: (,Por que se da el avance en la parte polftica mas que en 
la parte econornica, siendo que el MERCOSUR nacio con el 
enfoque economico? y 1a segunda: (,C6mo sera la conduccion en 
el MERCOSUR eon la entrada de Venezuela como miembro 
pleno? 

MH. Yo no he estudiado 1a documentacion que hace 0 

establece las condiciones de ingreso. No conozco los terrninos 
generales en cuanto a la existencia de plazos, en cuanto a la 
existencia de un conjunto de exigencias que tendran que ser 
cumplidas en los proxirnos diez afios. Tampoco puedo contestar 
tecnicamente como esto se va a dar y adernas porque hasta donde 
yo se, estan todavfa afinando los detalles de esta negociacion e 
incluso, han surgido problemas con los empresarios venezolanos 
por estar en contra de las condiciones impuestas por parte del 
MERCOSUR.; pero debo disculparme, no es tema de mi especia
lidad y deberfa estudiar mejor el punto para contestar. 
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En cuanto a los resultados politicos, hoy son mas visibles que 
los econornicos, basicarnente porque es Ja agenda economica la 
que ofrece en estos momentos grandes dificultades como aca fue 
mcncionado; en rigor, son de orden economico pero a la vez 
tambien son juridicos y politicos; digamos que la cocina interna 
del MERCOSUR, 10 que se decfa antes, carece de una disciplina 
en cuanto al cumplimiento de los compromisos asumidos por los 
gobiernos, Se da una enorme distancia entre decisiones tomadas 
por los gobiernos y su implementaci6n por parte de las burocra
cias nacionales. Grupos de interes relacionados con Ja renova
cion de los Iistados de excepciones que siguen vigentes, y que a 
esta altura no deberian existir mas desde el punto de vista de 10 
que estaba previsto. Pero como no hay politica de compensacion 
y tampoco las politicas que contempJen los problemas de asime
trias sobre los cuales hablamos antes, el unico recurso defensivo 
que los pafses tienen es la prorroga de los listados de excepcion, 
que obviamente hacen que sea imperfecta, sea la de comercio 0 

sea la union aduanera que creo que sf es un horizonte que debiera 
ser mantenido en el proyecto de MERCOSUR, contestando el 
corncruario que hizo Roberto Russell. 

P. La pregunta la dirijo al profesor Russell ya que fue el 
quien expuso sobre la politica exterior argentina. Se trata de 10 
que esta acaeciendo con la poblacion de Gualeguaychii cuyas 
acciones estan causando serios perjuicios a la econornia urugua
ya y cstoy seguro tambien a la economia paraguaya y chilena; 
problemas similares ocurren periodicamente en el puente Roque 
Gonzalez de Santa Cruz, que une Posadas con la localidad para
guaya de Encarnacion; existe un area de control integrada en 
base a un acuerdo del MERCOSUR entre Argentina y Paraguay y 
por dicha area de control integrada obviamente circulan las per
sonas, pusan los bienes, se hacen los controles migratorios, sani
tarios, etc., pero al cruzar el puente uno se encuentra con otro 
control bromatologico dependiente de la Municipalidad de Posa
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das; esto hace que 10 que se invierte en cruzar el puente, 20 a 30 
minutos, luego se extiende por tres, cuatro 0 mas horas, sobre 
todo en verano y los fines de ana; pero 10 que voy a resaltar es 
como una medida municipal traba un acuerdo internacional. 

Roberto Russell. No se si entendf bien su pregunta, pero me 
parece que usted se refiere a la accion de los vecinos de 
Gualcguaychu que han cortado el acceso a los puentes, impidicn
do la vinculacion can el Uruguay. no solo de la Argentina sino 
tam bien con otros pafses; no se cual es la pregunta. 

P. La pregunta es: (,Como se ve la solucion? En el disefio de 
la polftica exterior de Argentina, tengo entendido que quienes 
son responsables del terna deberfan estar estudiando las medidas 
tendientcs a encontrar una salida a esc, porque de 10 contrario, 
puede tener un efecto numeran; se puede aplicar a otras ciudades, 
en otros lugares y todo el proceso de integracion puede entrar en 
un estancamiento, a partir de un problema muy puntual. 

Roberto Russell. Creo que en esta mesa hemos hablado con 
toda claridad y tengo que reconocer que la solucion por ahora 
esta lejana, Ambos gobiernos han cometido serios errores. El 
gobicrno de Kirchner, como exprese en mi exposicion, esta muy 
condicionado en su accion internacional por consideraciones de 
polftica interna. Esto se acenuia en estos momentos porque ya 
estamos en plan campafia electoral. Yo tengo frente a este tema 
una posicion que podrfamos lIamar desarrollista y me llama la 
atcncion que un gobierno que se define como neodesarrollista no 
haya sido capaz de inscribir en este marco el problema y buscarle 
vias de solucion. Mas aun, promover esquemas de cooperacion 
bilateral para cl desarrollo de una industria para la cual tenemos 
enormes ventajas comparativas. Por cierto, esta polftica conjunta 
deberfa regularse de modo tal de controlar al maximo el impacto 
negative que su desarrollo pueda tener sobre el medio ambiente 
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en ambos pafses. Tengo la impresion que esta sera otra de las 
asignaturas pendientes del gobiemo de Kirchner. Creo tambien 
que si Cristina Kirchner 10 sucede en el gobiemo, tal como todo 
parece indicar, se vera obligada a encontrar vias rapidas de 
solucion a este conflicto que ha alcanzado niveles intolerables 
para ambos parses, pero en especial para Uruguay. 
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Fernando Masi*
 

AMERICA LATINA:
 
LA INTEGRACION EN LA DISYUNTIVA** 

INTRODUCCION 
EI proceso de integraci6n regional en los noventa en America 
Latina y el Caribe, se iniciaba sobre bases diferentes a decadas 
anteriores, dado el nuevo contexto de la globalizaci6n y de la 
pronunciada liberalizaci6n comercial de los pafses latinoameri
canos. Asi, el denominado regionalismo abierto tenfa como ma
nifestaciones a la creaci6n del MERCOSUR y a la reactivaci6n 
de otTOS procesos hist6ricos como el Pacto Andino devenido en 
Comunidad Andina, el Mercado Corruin Centroamericano 
(MCCA) y la Comunidad Caribefia (CARICOM). La caracterfs
tica cormin de todos ellos ha sido que consistian en acuerdos 
plurilaterales y tenfan como objetivo 11egar a un estadio de 
mercado corruin, 0 por 10 menos a una uni6n aduanera. 
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autor presentado como borrador del Capitulo de lntegracion Regional del Panorama 
de la lnserrion lngternacional de America Latina y el Caribe 2006 (CEPAL). 
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Una fuerte voluntad política y procesos de estabilización
económica en los 90, hicieron que estos procesos de integración
se aceleraran y que aumentara rápidamente el comercio
intrarregional como consecuencia del desarme arancelario e in
cremento de las inversiones en los países. Este crecimiento sin
precedentes del comercio intrarregional en cada uno de los blo
ques de integración era, a su vez, alentado por los acuerdos de
libre comercio que los propios bloques celebraban con países 
en forma individual - sean ellos parte o no de un proyecto de
integración subregional.

Sin embargo, desde mediados de los noventa, y como parte
de un cambio de estrategia en la política comercial de los países
desarrollados, principalmente los Estados Unidos, se iniciaba un
movimiento creciente y expansivo de acuerdos de libre comercio
extrarregionales con bloques y países latinoamericanos y del
Caribe. Este movimiento alcanza su mayor dinamismo a partir
del año 2000 y es coincidente con un aumento importante de la
participación de países extrarregionales como destino de las
exportaciones latinoamericanas.

Frente al boom de los acuerdos de libre comercio a nivel
mundial en los primeros años del nuevo mileno, los procesos de
integración subregional sufren un estancamiento y aparecen es
trategias comerciales contrapuestas para hacer frente al doble
desafío de profundización de los proyectos de uniones aduaneras
y de cornplernentación o no de los mismos con acuerdos
extrarregionales.

En este trabajo se pretende analizar los factores que explican
la nueva coyuntura en la cual se debaten los proyectos' de integra
ción subregionales de América Latina y el Caribe y los posibles
caminos que estos proyectos pueden transitar a partir de las
estrategias observadas actualmente y los escenarios de definición
de otras nuevas en el futuro cercano. Los tres primeros tópicos

112 Fernando Mas; América Latina: La integración en la disyuntiva



describen las caracterfsticas de la direccion del comercio latino
americano en los ultimos 15 alios, asf como la evolucion de los 
acuerdos de libre comercio y los activos y pasivos acumulados 
por los proyectos de integracion subregional. En la cuarta parte 
del trabajo se intenta interpretar el camino recorrido por cada uno 
de estos proyectos, y las posibilidades de una coexistencia bene
ficiosa entre una profundizacion de los mismos con una apertura 
creciente a los acuerdos extrarregionales. Como conclusion, se 
ensayan escenarios futuros para la integracion en America Latina 
y cl Caribe, a partir de la definicion de la existencia actual de dos 
estrategias comerciales relativamente contrapuestas en la region. 

COMERCIO EXTRARREGIONAL EN ALZA 
El comercio intrarregional, como proporcion del comercio total 
latinoamericano, ha ido perdiendo presencia y velocidad en los 
ultimos cinco alios, resultando en una participacion muy reduci
da hoy cuando se la compara, por ejemplo, con Asia y la Union 
Europea. Mientras en America Latina y el Caribe, el comercio 
intrarregional medido por exportaciones a1canza al 18% de las 
vcntas externas de la region para el 2005, en Asia corresponde a 
poco mas de un tercio de elias y a casi dos tercios en la Union 
Europea. Es evidente que el auge del comercio intrarregional en 
America Latina y el Caribe, y por 10 tanto de este mismo comer
cio dentro de los sub-grupos 0 bloques de integracion, ha tenido 
lugar en la decada del 90. Sin embargo, un ciclo contrario se 
inicia a partir del afio 2000, cuando se produce un descenso 
importante de este comercio intrarregional, especialmente en el 
MERCOSUR y en la Comunidad Andina (CAN), que en forma 
conjunta han representado casi el 50% del comercio total latino
americano y el 74% del comercio intrarregional en el 2005 
(Cuadro 1. Mientras que la participacion del comercio 
intrarrcgional en el total en el Mercado Cormin Centroamericano 
(MCCA) se mantuvo en las mismas proporciones entre 1998 y 
2005, el unico bloque de integracion que presenta un aumento de 
este comercio, en el mismo periodo, es CARICOM. 
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Cuadra 1
 
America Latina y EI Caribe: Evolucion del Comercio
 
Intrarregional medido por Exportaciones, 1990-2005
 

(En porcentajes)
 

1990 1998 2005 
America Latina y el Caribe 13.9 20.2 18.2 
America del Sur 24.9 (*l 18.2 (**) 
MERCOSUR 8.9 25.3 13.2 
CAN 4.1 14.2 9.6 
MCCA 13.9 18.4 18.0 
CARICOM 12.3 21.0 28.4 

Fuente: CEPAL. Division de Cornercio lnternacional e lntegracion. sabre la base de informacion oficiul 
de las respccu , ~I~ agrupaciones subrcgionales y del Fondo Moneturio Internacional (FMI). Direr-fum (~f 

Trnde S/{I//I!l<, y ALAD!. 1*): Promectio 1995-96.1"*) Promectio ~003-:~()04 

Aun cuando en cifras absolutas el comercio intrarregional 
latinoarnericano, y especificamente el de los sub-grupos de inte
gracion se encuentra en un nivel mas elevado que en la dec ada 
del 90, un aumento significativo del comercio extrarregional en 
los ultirnos cinco afios muestra una nueva tendencia en el com
portamiento de las experiencias de integracion en la region (Cua
dro 2. Pero si el comercio intrarregionallatinoamericano crece en 
valores absolutos en un 76% entre 1998 (afio de mayor auge de 
este comercio) y el 2005, no todos los bloques de integracion 
experimentan el mismo crecimiento. En el caso del MERCO
SUR, el crecimiento es de apenas el 5%. El MERCOSUR es el 
bloque de integracion que mas sufre perdidas en su comercio 
intrarregional a partir del aiio 1999, y solo logra recuperar su 
nivel historico mas alto (desde la firma del Tratado de Asuncion) 
en el 2005. Frente a un solo 5% de crecimiento en el comercio 
intrarregional en el perfodo mencionado en el MERCOSUR, el 
comercio cxtrarregional del mismo bloque crece en nada menos 
que 135%. En el caso de la CAN, el crecimiento del comercio 
extrarregional es del 156% frente a un 64% del crecimiento 
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intrarregional. Es evidente que el nuevo fenomeno de una dina
mica mayor de las exportaciones extrarregionales que 
intrarregionales en America Latina y el Caribe afecta mayorrnen
te a los bloques y paises de America del Sur. 

Cuadra 2
 
America Latina y el Caribe: Evolucion del Comercio
 
Intrarregional medido por Exportaciones, 1990-2005
 

(En millones de US$)
 

1990 1998 2005 
America Latina y el Caribc 18.727 56.644 100.016 
America del Sur 32444 (*) 37.791 (**) 

MERCOSUR 4.127 20.322 21.406 

CAN 1.312 5504 9.056 
MCCA 624 2.754 3.911 
CARICOM 509 l.031 2.329 

Fuente: CEPAL Division de Comercio lnternacional e lntegrucion. sobre lu base de informacion 
ofiviul de las respecrivus ugrupucioues subregionales y del Foudo Mouerurio luteruacioual 
(FMI). Dirertio» of Trade Stutistics y ALADI. (*): Proruedio 1995-96. (**) Promcdio 2003
200-1. 

Para entender este cambio de la tendencia u orientaci6n del 
comercio de America Latina y el Caribe entre la decada del 90 y 
los primeros cinco afios de la presente dec ada, es importante 
observar la contribucion de los mere ados de destino de las expor
iaciones de la regi6n latinoarnericana al crecimiento y dinamica 
de las mismas en ambos periodos (Cuadra 3. En otras paJabras 
cuales han sido los principales mercados dinamizadores de las 
exportaciones de la region en los noventa y los prirneros afios de 
la presente dec ada. Con excepcion del Mercado Comun Centro
americana (MCCA), la dinamica de exportaciones de todos los 
demas bloques de integraci6n en los noventa ha estado fuerte
mente influida por el comercio intrarregional. Asimismo, y con 
excepcion del CARICOM, la dinarnica de este cornercio 
intrarregional ha sido determinada mas por el incremento de las 
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exportaciones dentro de los propios sub-grupos de integraci6n 
regional antes que por las exportaciones dirigidas al Resto de 
America Latina. 

Por el contrario, en el segundo perfodo (2000-2005), el 
comercio extrarregional aparece como muy determinante para 
toda la region y para cada uno de los bloques de integraci6n 
subregional. Esta tendencia es a su vez reforzada por una caida 
significativa de la intensidad de las exportaciones intrarregionales, 
siendo las mas significativas las caidas de este tipo de comercio 
para el MERCOSUR, el MCCA y el CARICOM, tanto al interior 
de cada uno de sus bloques como para el resto de America Latina. 
La dinarnica del comercio extrarregional aparece con una fuerza 
notable tanto en el caso de la CAN, como el MERCOSUR, 
revirtiendo dramaticamente la orientacion del comercio de estos 
bloques en la decada del noventa. En el caso del MCCA, el 
comercio extrarregional sigue siendo mas determinante que el 
intrarregional, y la dinamica del comercio del CARICOM en este 
perfodo es dramaticarnente extrarregional, a pesar de haber au
mcntado la participaci6n del comercio intrarregional para este 
bloquc en ese mismo perfodo. Estados Unidos y Asia son los 
principales dinamizadores del comercio extrarregional latino
americano en el ultimo quinquenio. EI primer mercado mencio
nado es particularmente importante para la CAN, el MCCA y el 
CARICOM, mientras que el mercado asiatico 10 es particular
mente para el MERCOSUR. 

Una constatacion importante tiene relacion con las orienta
ciones del comercio exportador de dos paises que no forman 
parte de ningun proyecto de integracion regional como miernbros 
plenos de los mismos: Chile y Mexico. Para estos paises y en los 
dos perfodos estudiados, el comercio intrarregional aparece como 
no determinante y con poca influencia para la dinamica de sus 
exportaciones. En el caso de Mexico porque casi todas sus expor
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taeiones siguen dirigiendose al mereado norteamericano ( aun 
mas luego de la firma del NAFTA en 1994). yen el easo de Chile 
porque ha dcsarrollado una polftica de especializacion y de bCIS
qucda de mereados de la extrazona para inerementar significati
vamente el valor de sus exportaeiones. 

Cuadro 3
 
Contribucion de los diferentes paises y bloques al
 

crecirniento de las exportaciones de las diversas subregiones
 
en America Latina yel Caribe, 1990-1998 y 2000-2005
 

(Contribucion al crecitniento" de las exportaciones totales en 
los respectivos periodos) 

CAN MERCOSllR MCTA CARICOM 
rvoo. 20(Xl 1990 2000 1990 2000 jl)\)O" icoo. 
1'Jl)S 200) 1<)<)3 200.'1 1\)93 2(HI'i 19<)8 2llfl) 

2.3 
Amcricu Latina ~. eI 
Cur-ibe 2.5 2.5 6.3 .lJ 4.6 2.1 ().5 

ALADI 2.R U 6.5 .:!.6 ~.3 1.7 1.6 2.1 

Rcstu .\LC ------  11.4 1.4 1.2 3.3 0.9 0.8 5.9 0.9 

,\·IERClJSI.'R--------  0.3 DO 5.5 0.5 OD DD OD 01 

{ "t\N 2.7 1.1 0.7 0.8 11.' 0.1 01 03 
- 

C11IiL' _. D I IU O.''! D.8 01 D.O 0.3 0.0 

Mexico D.I 0.) 0.1 09 02 0.4 0.1 O.S 

\1CCA 00 0.2 D.O IU 3.7 1.3 04 0.0 

l,.\RIClJM 00 U 0.0 0.8 0.1 0.1 L1 1.4 

()IJm 0.0 -0.2 0.0 00 OJ O.~. 0.:. 0:1 

Restll dell\lundu U.7 9.6 2.4 10.9 11.8 6.1 -0.5 15.9 

~~~ldl)~ L'utdos 07 5.9 05 1.7 lO.1 4.9 -0. L lJ6 

Union Enropeu 0.1 U 1.0 2.2 1.3 01 -0.1 I.S 

hJOIl -0.1 0.1 0.0 0.1 01 00 0.0 D.D 

Avin 0.1 1.0 0,2 3.9 06 1.8 0.0 00 

Otros-_. o.o U 0.7 4.0 lU no -D 3 I I 

18.0MUllein 2.6 12.0 7.3 14.1 H>-3 8.2 .1.2 

Fuente: CEPAL. Division de Comercio luternaciouul e lntegruciou. sobre lu base de infonna 
cion oficiu! de la base de datos COMTRADE. Los Depurtarnenros de estadisucas de las Unioncs 
Aduauerus , los lnstitutos de Estudisrica y Bunco-, Centrules de los parses miernbros , y del Fondo 

Moneturio Internacional (FMI J. Dirertion or Trade Statistic». par" los pulses de la Comunidad 
del Carihc . 
., I ,~l cnnuibucion se calcula COIlIO ('I crecimicnto huc ia cudu socio, ponderado por lu proporcion 
de las cxportuciones haci a dicho mercado en las exporrucioncs rotates del pais y/o gruuo " Oiros 
I\I.e (Panama. Cuba y Rep. Dominiruua. 
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Este importante giro de la dinarnica comercial de los 
subgrupos de integraci6n regional a partir del afio 2000 se explica 
por el aumento de los precios de los commodities agrfcolas, agro
industriales y minerales, y por 10 tanto por una fuerte demanda de 
estos rubros por parte de los mercados de extrazona, principal
mente asiaticos y de los Estados Unidos. Sin embargo no es la 
iinica explicaci6n a este fen6meno. EI crecimiento del comercio 
extrarregional coincide con otro fen6meno, cual es la prolifera
ci6n de tratados de libre comercio (TLCs) entre pafses y bloques 
latinoamericanos con Estados Unidos, Europa y pafses asiaticos, 
en el mismo perfodo, algo que solo se habfa manifestado en 
forma incipiente y no significativa en la decada del noventa'. 

EL AUGE DE LOS TLCS 
La integraci6n regional en America Latina que en los afios no
venta habfa cstado dinamizada por la creaci6n de nuevos bloques 
y la reactivaci6n de viejos proyectos, habfa adoptado, paralela
mente, una nueva modalidad de acuerdos bilaterales, tanto extra 
como intrarregionales. Las mayores iniciativas de estos acuerdos 
bilaterales la tuvieron los pafses que no pertenecen a bloques 
subregionales como Mexico y Chile. Las caracterfsticas de estos 
acuerdos bilaterales habfan sido predominantemente 
intrarregionales en la decada del noventa, para luego tomarse 
predominantemente extrarregionales en el nuevo milenio. Asf, 
hasta el afio 2000 se habfan firmado 14 TLCs entre pafses y 
bloques subregionales de America Latina. Si a estos TLCs se 
suman los acuerdos de complementaci6n econ6mica (ACEs) 
promovidos bajo el paraguas de la ALADI, los acuerdos 
preferenciales intrarregionales sumaban 51 para fines de la deca
da del noventa. Sin embargo, este mimero importante de acuer

Excepci6n hecha at NAFTA (1994), con repercusiones muy importantes para la 
economfa mexicana, cuyo comercio exterior alcanza a casi el 50% de todo el 
cornercio latinoamericano. 
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dos, lIegaba a beneficiar a solo el 12,5% de las exportaciones de 
los pafses de America Latina y el Caribe". 

En terrninos de los TLCs extrarregionales para la decada del 
noventa, se registran cinco de ellos, de los cuales cuatro eran 
suscritos por Mexico, y uno por Chile. Pero a partir del afio 2000 
y hasta el primer semestre del 2006, ya se contaba con 17 TLCs 
firmados entre paises y bloques latinoarnericanos con los paises y 
bloques fuera de la region (excluyendo los acuerdos de la decada 
del 90) y solo cinco nuevos TLCs intrarregionales'. Es significa
tivo destacar que en solo dos afios (2004-06), Estados Unidos 
acuerda TLCs con Chile, con todos los paises centroamericanos 
mas la Republica Dominicana y con Peru y Colombia. Europa 10 
haec con Chile y Mexico, mientras que Chile es el pafs que mas 
participacion tiene en los TLCs con los parses asiaticos". Consi
derando solamente los TLCs firmados por pafses de America 
Latina con el Norte y los paises asiaticos, en los iiltimos cinco 
afios, los mismos han beneficiado preferencialmente al 52% de 
las exportaciones Iatinoamericanas", una cobertura muy superior 
ala obtenida exclusivamente por los acuerdos intrarregionales. 

Como se habfa mencionado anteriormente, Mexico y Chile 
constituyen los pafses que mayor dinamismo han demostrado en 
los acuerdos bilaterales haciendo que el 94 y 74% de sus exporta
ciones, respectivarnente, se encuentren cubiertas 0 beneficiadas 
por los TLCs acordados. Al mismo tiernpo, los pafses centroame
ricanos como bloque (MCCA) constituye el actor colectivo lati
noamericano mas afin a la dinamica de los acuerdos bilaterales, 
desde el momento en que el 85% de sus exportaciones son 

2 Cifras de CEPAL. Division de Cornercio Internacional e Iniegracion . 
.' Cifras de CEPAL en base a informacion oficial 
4 AI recienternente TLC firmado entre Chile y China. hay que agregar los TLCs 

firmados par Chile can Brunei. Singapur y Nueva Zelanda. ElPeni tiene un TLC 
firrnado can Tailandia. 

5 Cifras de la CEPAL. Division de Cornercio Internacional e Integracion. 
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beneficiadas por la cobertura preferencial de los TLCs firmados 
entre este bloque y paises de dentro y fuera de la region. En el 
caso del MERCOSUR, solamente el 22% de sus exportaciones se 
encuentran beneficiadas 0 cubiertas por el propio acuerdo regio
nal mas acuerdos bilaterales firmados casi exclusivamente en 
forma intrarrcgional". 

A diferencia de Centroarnerica y pafses de la CAN, el MER
COSUR solo celebra acuerdos comerciales preferenciales exter
nos con pafscs en desarrollo (India, Sudafrica) y preferencia los 
acuerdos TLCs intrarregionales como los alcanzados con todos 
los raises de la CAN, 10 que ha llevado finalmente ala iniciativa 
de crcacion de la Comunidad Sudamericana de Naciones. No 
obstante la multiplicacion de TLCs extrarregionales, paises de 
Centroamerica han celebrado TLCs con parses de la CARICOM 
y Republica Dominicana y varios de ell os se encuentran nego
ciando otro acuerdo con paises de la CAN. A su vez el CARICOM 
ha cxpresado vol un tad de iniciar negociaciones con el MERCO
SUR para un acuerdo de libre comercio. 

Aun sin una profundizacion de los procesos de integracion 
sub-regional, los pafses miembros de cada uno de estos proyectos 
se han cmbarcado en acuerdos de libre comercio con bloques 0 

paises de la extra-zona. ya sea en forma grupal 0 individual, 
como tarnbien en TLCs intrarregionales. Son varias las preguntas 
que se pueden formular ante esta nueva coyuntura de los proce
sos de integracion sub-regional en America Latina y el Caribe. 
(,Son luncionales los TLCs intra y extrarregionales con el actual 
grado de avance de la integracion en los diversos bloquesz.jSon 
cornplementarias las estrategias de acuerdos de libre comercio 
intra y extra region y de las mismas con el objetivo de a1canzar la 
union aduanera en cada uno de ellos?l,O se trata simplemente de 

(J lhid. 
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una nueva estrategia para aumentar el comercio y las inversiones 
ante el presumible estancamiento de los proyectos de integracion 
subregionales? 

Estas preguntas tienen hoy mayor significacion desde el 
momento en que se observan sefiales que dejan entender una 
etapa particularmente diffcil en el camino de consolidacion de 
estos procesos de integracion: i) el TLC de Centroamerica con 
Estados Unidos; ii) la decision de Venezuela de retirarse de la 
CAN y de unirse al MERCOSUR, ante los acuerdos de libre 
comercio arribados entre Peru, Colombia y Estados Unidos, 
sumada a las iniciativas dentro del Tratado de Libre Comercio de 
los Pueblos'; iii) los conflictos en el MERCOSUR que afectan a 
los paises menores, que demandan mayor profundizacion del 
proyecto de inte gracion 0 libertad para celebrar TLCs 
extrarregionales; iv) la creacion de la Comunidad Sudamericana 
de Naciones como una estrategia brasilefia de frenar la incursion 
norteamericana en America del Sur; y iv) la reciente idea impul
sada por Chile de la formacion de la Comunidad de Naciones del 
Pacifico de America Latina a favor de una estrategia de integra
cion hacia fuera, en contraposicion ala estrategia propiciada por 
cl MERCOSUR (principalmente Argentina y Brasil) y Venezue
las. 

No hay duda que tanto el incremento del comercio 
extrarregional de los subgrupos de integracion en America Lati
na y el Caribe, sumado a la proliferacion de TLCs - en los 
tiltimos cinco afios - son factores que estan incidiendo fuerte

7 Acuerdo firmado entre Cuba, Venezuela y Bolivia para inaugural' una forma difcrcn
re de integracion en contraposicion a las propuestas en los TLCs tradicionales. mas 
basada en intercambios de cocperacion en areas productiva y social. 

8 Esta idea ya ha sido conversada entre representantes gubernamentales de Chi Ie. Peru 
y Mexico y pretende asocial' a Colombia y Ecuador en America del Sur y a todos los 
paises de America Central que apoyan mas abiertamcntc los TLCs extrarregionalcs 
C0l110 medio de impulsar el crecimiento de sus econornias. 
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mente en la direccion que estan adoptando estos procesos de 
integracion subregional en un momenta de claro estancamiento 
de los mismos. i,Cuales son las causas de este estancamiento? 
i,Se encuentran estos subgrupos regionales estancados por igual 
en cierto estadio de desarrollo de los procesos de integracion? 
i,Cuales son los activos acumulados por estos procesos de inte
gracion que hacen posible pensar en niveles superiores de pro
fundizacion de los mismos? i,Cuales han sido los resultados 
obtenidos hasta ahora en relacion con las metas que se propusie
ron? 

INTEGRACION REGIONAL: BENEFIClOS Y COSTOS9 
Se pueden mencionar varios elementos como explicaciones al 
freno de los procesos de integracion regional a partir del afio 
2000. En primer lugar los desequilibrios de orden macroecono
mico que sufren pafses claves en la region y que repercuten sobre 
la capacidad de exportacion de sus socios. En segundo lugar, un 
incremento importante de los precios intemacionales y de la 
demanda de materias primas agrfcolas y mineras - donde los 
pafses de la region tienen ventajas comparativas - principalmente 
de los pafses asiaticos (China en particular), que hace que las 
exportaciones se dirijan mas fuera que dentro de la region. En 
tercer lugar, una falta de voluntad politica de avanzar hacia la 
arrnonizacion de normas y del desarrollo de instituciones que 
vayan conformando la union aduanera en cada subgrupo de 
integracion. Ello, a su vez, se transforma en mayores restriccio
nes y trabas al comercio entre socios. Finalmente una agenda 
externa muy movida por parte de los bloques de integracion que 
en la busqucda de nuevos mercados, postergan los avances de la 
agenda interna y por 10 tanto de la profundizacion de los mismos 
procesos de integracion. 

9	 Los datos e informaciones utilizados en esta secci6n se basan en informes anuales 
del BID-INTAL sobre los subgrupos de integraci6n regional. 
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Estos elementos no se encuentran necesariamente presentes 
en el mismo grado y con la misma fuerza en cada uno de los 
subgrupos regionales de integraci6n. Un breve repaso de los 
activos y pasivos de las distintas experiencias de la integraci6n 
regional puede ayudar a entender el estadio en que se encuentran 
cada una de elias, el grado de calidad alcanzado en el proceso, y 
puede permitir examinar cuales son las perspectivas de profundi
zaci6n de cada una de elias. Para ello se abordaran los logros y 
iirnitaciones de estas experiencias en materia de pohtica comer
cial. desarrollo institucional, armonizacion rnacroeconornica y 
polfticas comunes incluidas la del tratamiento de asirnetrfas. Al 
mismo tiempo se ha considerado importante evaluar la dinamica 
del comercio en cada uno de los subgrupos regionales. 

Mercosur 
Uno de los principales logros del MERCOSUR ha sido la confor
maci6n de una zona de libre comercio (ZLC) en los primeros diez 
afios, todavia con la exclusion de ciertos sectores como autorno
viles y aziicar. Este ha sido acompafiado de otro, cual fue el 
establecirniento del arancel externo cornun (AEC) para el 85% 
del universo arancelario, luego de cuatro afios de la firma del 
Tratado de Asuncion (1991. Basicamente el MERCOSUR fun
ciona hoy como una ZLC con un AEC promedio del 12%. 

Aun cuando todavia persisten excepciones importantes aJ 
AEC, recientemente se ha resuelto la libre circulacion de merca
derias en el MERCOSUR mediante la elirninacion del doble 
cobro arancelario con vigencia a partir del 2009. Es decir, la 
construcci6n del territorio aduanero unico, y por 10 tanto sin 
regimen de origen, mediante mecanismos de distribucion de la 
renta aduanera, del codigo aduanero comun y de la informatiza
cion de las aduanas. Al mismo tiempo se ha aprobado un regimen 
para la integraci6n de procesos productivos en algunos de los 
estados partes con la utilizacion de bienes no originarios de la 
subregion. 
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En el area institucional, el MERCOSUR posee una estructu
ra de decisiones de tipo intergubemamental sec undada por nive
les tecnicos y de consulta. Los avances mas importante en este 
campo ha sido la reciente creacion del Tribunal Permanente de 
Solucion de Controversias como instancia comunitaria para la 
resolucion de confiictos comerciales, como tambien la creacion 
del Parlamento del MERCOSUR. 

EI MERCOSUR nace como uno de los proyectos de integra
cion mas dispares en terrninos de tamafio y competitividad de sus 
econornfas. Los niveles de asimetrias estructurales han sido re
cientemcnte reconocidos como tales y una de las primeras medi
das para hacer frente a las mismas ha sido la creacion de los 
Fondos de Convergencia Estructural, en el 2005, con beneficios 
mayores para los pafses pequefios. 

La principal lirnitacion del proyecto MERCOSUR consiste 
en la ausencia de una polftica comercial corruin refiejada en la 
falta de normativas comunitarias sobre defensa comercial (salva
guardias, antidumping), normas tecnicas y de calidad como las 
sanitarias y fitosanitarias. Tampoco los trabajos para consensuar 
la reglamentacion de varias de estas normas han tenido avances 
sustantivos. En cuanto al AEC, los paises aun discuten la adop
cion de niveles definitivos, volviendose a establecer nuevos pla
zos para mantener bienes con aranceles preferenciales y regime
ncs de cxcepcion. Todo ello no contribuye al levantamiento de 
las principales barreras no arancelarias existentes al interior del 
MERCOSUR, y permite la creacion constante de nuevas res
tricciones al libre comercio. 

En materia de polfticas comerciales complementarias, el 
MERCOSUR recien comienza a poner en practica disposiciones 
concernientes a un protocolo aprobado en 1998 y que facilita la 
libre circulacion de un determinado ruirnero de servicios, aunque 
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sin normas regulatorias. Los Protocolos de Competencia y de 
Inversiones han quedado sin efecto en su aplicacion, mientras 
que cl Protocolo de Compras Piiblicas todavfa necesita de 
intcrnalizaci6n en cada uno de los pafses miembros. No existe 
una norma comunitaria sobre propiedad intelectual 

Al mismo tiempo, escaso ha sido el avance en materia de 
armonizaci6n macroecon6mica. Mas alia de un trabajo en mar
cha para estandarizar indicadores fiscales y monetarios en cada 
uno de los pafses, el MERCOSUR ha hecho pocos progresos en 
cl cumplimiento de metas macroecon6micas especfficas. Tam
poco hay esfuerzos por armonizar medidas fiscales 0 similares 
que ocasionan un tipo de asimetrfas diferentes a las estructurales: 
aquellas derivadas de la subvenci6n e incentivos a las inversiones 
y exportaciones. 

La estructura institucional del MERCOSUR tambien conoce 
de limitaciones importantes. Mas alla del organo decisorio fun
damental (Consejo Mercado Corruin), se carece de organos eje
cutivos fuertes y bien constituidos. La Secretarfa Tecnica del 
MERCOSUR tiene atribuciones muy limitadas y en yuxtaposi
cion a ella se ha creado al Consejo de Representantes Perrnanen
tes (CRPM), sin que los titulares de ambos cuerpos hagan las 
veces de Ejecutivo del MERCOSUR. Otra de las lirnitaciones 
institucionales de este subgrupo regional es que solamente un 
50% de las normativas 0 resoluciones adoptadas se encuentran 
internalizadas 0 en vigencia, provocando asf un retraso importan
te en la profundizaci6n del proceso de integraci6n. 

A pesar de la falta de una polftica comercial cormin, de una 
lentitud en derribar restricciones al comercio yen caminar hacia 
la union aduanera, y de una debilidad institucional, el comercio 
intrarregional del MERCOSUR se ha presentado como el mas 
dinamico de todos los sub-grupos de integraci6n regional. De 
rcpresentar solo el 8% del total de I as exportaciones 
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intrarregionales en 1990, esta proporci6n se elevaba al 25% en 
1998, alcanzando nada menos que a US$ 19 mil millones, Si bien 
es cierto que hoy la participaci6n de las exportaciones 
intrarregionales es menor que en la decada pasada, las mismas 
han seguido su curso ascendente en los iiltimos alios, alcanzando 
cifras absolutas incluso mas elevadas que en 1998 10• Este dina
mismo del comercio intrarregional ha contribuido definitivamen
te a la diversificaci6n de las exportaciones de cada uno de los 
pafses, permitiendo un mayor intercambio de valor agregado 
dentro de un comercio basicamente interindustrial.. Sin embargo 
y Iuego de las crisis monetarias de 1999 y 2002, han sido los 
paises menores los mas afectados no solo en terminos del volu
men de exportaci6n intrarregional, sino tambien en terminos de 
la calidad de estas exportaciones". 

Comunidad Andina de Naciones 
A diferencia del MERCOSUR, la Comunidad Andina de Nacio
nes (CAN) presenta mayores avances en terminos de la confor
maci6n de la zona de libre comercio, aiin cuando sufriera el 
retraso de la inserci6n del Peru en el sistema". En primer lugar, 
en la ZLC andina no se encuentra ningun producto excepcionado. 
En segundo lugar, la ZLC andina contempla normativas cornuni
tarias en defensa comerciaJ (antidumping y salvaguardias. Tam
bien contempla medidas comunitarias para la reglamentaci6n y 
certificaci6n de calidad de bienes y se ha procedido a la creaci6n 
de un Sistema Andino de Sanidad Agropecuaria para la armoni
zacion comunitaria sobre la materia. 

10 CEPA L. en base a cifras oficiales. 
I I Los datos del cornercio exterior de los parses del MERCOSUR indican que entre el 

2000 y el: 2005. las exportaciones de Uruguay y Paraguay al MERCOSUR han 
crecido rnenos comparativamente a las exportaciones de Brasil y Argentina y han 
perdido participacion en productos de baja y media tecnologia. como tarnbien en 
manufacturas basadas en recursos naturales. Datos de CEPAL en base a cifras 
oficiates. 

12 Perl' ,e integra a la ZLC recien en el primer semestre del 2006. 
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~cso .BibUoteca 

Complementariamente, la CAN posee normativas comunes 
para el comercio de servicios y para el tratamiento de las inver
siones y la propiedad intelectual, normativas que hoy se encuen
tran en proceso de actualizacion y cornpatibilizacion con las 
contenidas en los TLCs de Peru y Colombia con los Estados 
Unidos. Al mismo tiempo, la CAN ha sancionado en 1991 un 
protocolo para la polftica de competencia intrarregional, mejora
do y actualizado en el 2005. Si bien se encuentra ausente una 
normativa comunitaria sobre compras publicas, la excepci6n 
constituye los servicios que contrate el sector publico. 

En materia de armonizacion macroeconomica, y mas alla de 
contar con programas de acciones de convergencia (PAC), para 
la fijacion de metas monetarias y fiscales, la CAN cuenta con 
decisiones orientadas a armonizar dos tipos de tributos en la 
subregion: el IVA Y el Selectivo al Consumo. Adernas, son 
importantes los esfuerzos que se han realizado en direccion a la 
integracion financiera de la CAN con la creacion del Cornite 
Andino de Autoridades Reguladoras de Mercado de Valores. 

EI activo mas importante de la CAN 10 constituye su estruc
tura institucional, la mas completa de todos los subgrupos de 
integracion regionales, y que a su vez se convierte en un instru
mento fundamental para la profundizacion del proceso de inte
gracion andina. La Secretarfa General de la CAN tiene un carac
ter ejecutivo bien establecido y reconocido y que trabaja en 
forma directa con los consejos presidencial y ministeriales que 
son los organos decisorios. El Tribunal de Justicia Andino tiene 
un caracter supranacional y atiende en casos de acciones de 
nulidad de las decisiones de los organos ejecutivos, sobre incum
piimientos de norm as comunitarias, de interpretacion de estas 
normas y como tribunal arbitral. Tambien se ha puesto en funcio
namiento en forma reciente el Parlamento Andino con delegados 
elegidos en forma directa. A diferencia del MERCOSUR, la 
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mayor parte de las decisiones de los cuerpos ejecutivos son 
internalizados 0 legalizados rapidamente en cada uno de los 
pafses. 

Dentro de esta estructura institucional se destaca la Corpora
cion Andina de Fomento (CAF), considerada como el principal 
banco comunitario de America Latina y el Caribe y que tiene 
como socios no solamente a los miembros de la CAN, sino 
tambien a paises del MERCOSUR, centroamericanos y del 
CARICOM. La cartera total de prestamos de esta entidad ha 
crccido mas de diez veces entre 1990 y el 2005 y se convierte asf 
en una fuente alternativa muy importante para la region frente a 
recursos de origen multilateral. 

En terminos de tratarniento de asimetrias estructurales, se ha 
elaborado recientemente un Plan Integrado de Desarrollo Social 
(PIDS) para atender problemas de pobreza exclusion y desigual
dad de la CAN, movilizando financiamiento para programas de 
cohesion social 

A pesar de una fuerte institucionalidad comunitaria y de 
avances importantes hacia la conformacion de una polftica co
mercial cormin, la CAN ha hecho menores progresos que e) 
MERCOSUR para consolidar un AEC y la union aduanera. En 
1994 sc fijaba un AEC con una cobertura del 60% del universo 
arancelario y con un promedio arancelario del 11%. Desde enton
ces se han realizado varios esfuerzos por aumentar esta cobertura 
que. solo conocieron de postergaciones sucesivas y de la 
excepcionalidad del Peru por 12 afios". Aparte de ello, los paises 
andinos han realizado multiples reclamaciones y consultas sobre 
violaciones al AEC, y subsisten regfmenes aduaneros especiales 
que acnian como perforaciones al AEC. 

1~ Peru recien se une al AEC andino a partir de enero del 2006. 
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Tambien en materia comercial subsisten varios problemas. 
En primer lugar, normas de origen no p1enamente hornogeneas, y 
un sistema de salvaguardias con limitaciones para ciertos pro
ductos y en el tratamiento de tasas de cambio. En segundo lugar, 
la existencia de franjas de precios para productos agrfcolas que 
acuia como un instrumento proteccionista en el comercio intra y 
extra CAN. Por otro lado son multiples las reclamaciones de los 
miembros en materias de restricciones al comercio intrarregional 
par el usa inadecuado de medidas de defensa comercial y par la 
existencia de obstaculos tecnicos y de orden cuantitativo. De 
hecho, una de las limitaciones mas importantes de la CAN como 
zona de libre comercio es el constante incumplimiento de las 
normas acordadas por parte de los paises miembros. Esto ultimo, 
en Ira en abierta contradicci6n con la organizaci6n institucional 
de la CAN y muestra bastante debilidad comunitaria para el 
cumplimiento de decisiones y resoluciones relevantes para la 
marcha de una ZLC. 

La CAN no se ha caracterizado por un comercio intrarregional 
tan intenso como eJ MERCOSUR. £1 crecimiento de este comer
cio fue particularmente importante en la decada del noventa, pero 
ha sido relativamente pobre en los ultimos cinco afios, alcanzan
do alrededor de US$ 9 mil miJlones, con tan solo con un 9% de 
participacion en el comercio total de este subgrupo de integra
cion 14. En la CAN el dinamismo de las exportaciones se ha 
mostrado mucho hacia los mercados externos que internos, prin
cipalmente hacia Estados Unidos y Europa, peru mas reciente
mente, tambien los mercados latinoamericanos han demostrado 
un dinamismo mayor para las exportaciones de la CAN, que el 
propio comercio intra-can. Sin lugar a dudas que la conformaci6n 
de la CAN ha ayudado a la diversificacion de las exportaciones 

14	 EI mayor porcentaje de participacion intrarregional en el comercio ha sido del 14% a
 
fines de los noventa. Datos de la CEPAL en base a estadlsticas oficiales.
 

La integraci6n en America Latina 129 



de los parses miembros. En la decada del 90 el comercio 
irurarregional ha crecido principalmente sobre la base del au
mento de las exportaciones de manufacturas basadas en recursos 
naturales, y de baja y media intensidad tecnol6gica. EI creci
mien to de este tipo de bienes ha sido mucho menor a partir del 
2000, permitiendo un crecimiento mas importante de las exporta
ciones intrarregionales de commodities't . 

Mercado Cormin Centroarnericano 
EI MCCA tambien ha alcanzado el estadio de zona de libre 
comercio a principios de la decada presente, aunque con la 
exclusi6n de varios productos, mayormente agrfcolas. Fuera de 
una normativa de origen, no existen normativas comunitarias 
sobre defensa comercial, normas tecnicas, sanitarias 0 de calidad, 
sino que se adoptan las normativas previstas en la OMC para el 
efecto . En contrapartida, las restricciones al comercio 
intrarregional se han reducido significativamente y los obstacu
los existentes, principalmente en bienes agricolas. tienen poco 
efecto sobre el comercio intrarregional. AI mismo tiempo, a 
partir del 2001 se trabaja para la elaboraci6n de un tratado sobre 
servicios e inversiones y no se posee una normativa regional 
sobre propiedad intelectual 16 y sobre compras piiblicas. 

Uno de los mayores avances del MCCA ha sido en 10 refe
rente a la conformaci6n de una uni6n aduanera. EI AEC de este 
proyecto de integraci6n ya cubre el 95% del universo arancelario 
y su nivel de protecci6n efectiva es bajo, solo un 6% en prorne
dio. EI MCCA cuenta con un Manual Unico de Procedimientos 
Aduaneros, un C6digo Arancelario Uniforme y un Plan de Ac
ci6n Aduanera aprobado en 2004 para la eJiminaci6n del doble 
cobro arancelario. distribuci6n de Ia renta aduanera y administra

15 Datos de Ia CEPAL en base a estadisticas oficiales 
16 EI MCC A posee una norrnati va regional sobre propiedad industrial y solo adopta la 

norrnati va TR IPS de la OMC para las aplicaciones regionales cuando corresponda. 
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cion aduanera corruin. En terminos de armonizaci6n macroeco
nomica, el MCCA ha fijado parametres de convergencia en 
variaci6n del PIB, indicadores monetarios y fiscales, reservas 
intcrnacionales y deuda externa. 

En cuanto ala institucionalidad del MCCA, tambien es mas 
avanzada que la del MERCOSUR y se acerca mucho mas a los 
Jogros de la Comunidad Andina en este aspecto. Bajo el Sistema 
de Integraci6n Centroamericano (SIECA) se incluye un sistema 
ejecutivo, otro parlamentario y una Corte de lusticia. El mecanis
mo de soluci6n de controversias sigue las mismas etapas del 
mecanisme utilizado en el MERCOSUR y se orienta a evitar 
violaci6n de las normas y reparaci6n de dafios por violaci6n de 
las mismas. EI MCCA cuenta tarnbien con una Secretaria Gene
ral y varias secretarfas tecnicas dependientes que se han mostra
do muy cfectivas en el apoyo a los diversos paises miembros y a 
sus ministerios en las negociaciones comerciales bilaterales y 
multilateralcs, aparte de servir de conducto de la cooperaci6n 
financiera internacional. 

Como resultado de los acuerdos de libre comercio con Mexi
co, los paises centroamericanos se han beneficiado del denomi
nado Plan Puebla-Panama que contiene proyectos para facilitar 
la interconexi6n energetica, transporte y telecomunicaciones en 
el istmo, como la arrnonizacion de legislaciones. Este mismo 
plan tiene proyectos orientados a reducir las asirnetrias de tipo 
estructural en el area de la competitividad y desarrollo humano. 
En 10 que se refiere a iniciativas que se pueden asimilar a 
politicas de cohesi6n social, el MCCA tiene un programa deno
minado Alianza para el Desarrollo Sostenible (ALIDES), mas un 
Sistema de lntegracion Social Centroamericano (SISCA), creado 
en cl 2001 para acornpafiar los esfuerzos de las Metas del Mileno 
para la subregi6n. Adernas, el Banco Centroarnericano de Inte
graci6n Econ6mica (BCIE) cuenta con programas de financia-
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mien to orientados a la mejora de la competitividad, el combate a 
la pobrcza y al desarrollo de las zonas fronterizas. 

Los pafses de Centroamerica, han demostrado mucho dina
mismo y f1exibilidad a la hora de la firma de acuerdos de libre 
comercio con Mexico, Estados Unidos, Canada y paises del 
CARICOM. y se encuentran ahora en un proceso de negociaci6n 
de un TLC con la Uni6n Europea. EI MCCA posee el 85% de sus 
intercumbios comerciales dentro de acuerdos preferenciales de 
comercio. EI TLC firmado con Estados Unidos, conjuntamente 
con la Rca. Dominicana (CAFfA) es particularmente funcional a 
la profundizaci6n de una polftica comercial corruin en Centro
america desde el momento en que contiene reglas mas completas 
sobre cada una de las normativas basicas como tambien sobre el 
eomercio de servicios, inversiones, propiedad intelectual. com
pras publicas, medioambiente y cuestiones laborales. 

Sin embargo una estandarizaci6n de estas normas via CAFTA 
puede no rcsultar necesariamente funcional a los planes centro
amcricanos de avanzar hacia una uni6n aduanera. En primer 
lugar, la normativa de origen impuesta por los Estados Unidos no 
es compatible con la eliminaci6n de reglas de origen en un 
territorio aduanero corruin, poniendo asf dificultades a la exporta
ci6n centroamericana al mercado norteamericano sobre la base 
de modalidades de plataformas competitivas. En segundo lugar, 
la adopcion de las reglas de defensa comercial del CAFfA como 
antidumping y salvaguardias puede volver a crear medidas pro
teccionisias dentro del MCCA. Es decir, que tambien existen 
peligros de reducir el grado de liberalizaci6n comercial alcanza
do al interior del MCCA. En tercer lugar, y por mas que se haya 
alcanzado una cobertura muy alta del AEC, los numerosos TLCs 
firrnados por paiscs centroamericanos, en bloque 0 individual
mente, y los que se encuentran en negociaci6n estarfan nueva
mente creando una diferenciaci6n mayor de este regimen entre 
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los pafses centroamericanos, como posiblemente un mayor grado 
de dispersi6n de los niveles del AEC. 

En cuanto al dinamismo del comercio y las exportacioncs 
centroamericanas, estas siempre se han encontrado mayormente 
orientadas al mercado norteamericano. En los ultimos 15 alios 
entre el 55 y 60% de las exportaciones centroamericanos se han 
dirigido a Estados Unidos y conjuntamente con Europa y los 
paises asiaticos, el comercio extrarregional ha comprendido, en 
promcdio, el 75% de las exportaciones totales. En cuanto al 
cornercio intrarregional, la participacion del mismo en las cxpor
taciones totales ha alcanzado un maximo del 18% y se ha mante
nido en esc niveJ. Sin embargo, el crecimiento promedio anual de 

las exportaciones ha sido mayor en cl comercio intrarregional". 
1\1 mismo iiempo. una de las ventajas de la dinarnica del comer
cio inrrarrcgional ha sido el aumento de exportaciones de bienes 
industriales de tecnologfa media yalta y tambien de las manufac
rums basadas en recursos naturales. 

Caricom 
Luego de varies intentos por construir un camino hacia la inte

graci6n regional en el Caribe, el CARICOM establece un Acuer

do sobrc Mercado y Economfa l.Jnicos (MEUC) con pleno fun
cionamicruo a partir del 2008. Sin embargo, son varies los obsta
culos y limitaciones a sortear para Ilegar hasta esta meta, y 
solamcnte 7 de los 12 miernbros de cste subgrupo regional son 
signataries del Mime. 

Si bien se ha logrado una librc movilidad de capitales entre 
los ] 2 miernbros de esta Comunidad como tambien la libre 

movilidad laboral para personas calificadas, el comcrcio de bie
ncs sigue sufriendo de numerosas barrcras no arancelarias y 

17 Datos de CEPAL ell base a cifras oficiales. 
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restricciones internas en cada pafs miembro. En al afio 2002 se 
definen legislaciones para la adopcion de medidas de defensa 
comercial, de reglas tecnicas, sanitarias y de armonizaciones 
aduaneras, como tambien sobre libre circulacion de servicios, 
sobre propiedad intelectual y polfticas de competencia. Sin em
bargo, solamente Trinidad y Tobago ha sido el iinico pais que ha 
intemalizado estas decisiones comunitarias. Y en terminos de 
libre circulacion de servicios - quizas mas importante que la 
circulacion de bienes para el Caribe - todavfa permanecen nume
rosas trabas por superar para permitir una mayor f1uidez de este 
tipo de comercio. Asimismo, la mayor parte de las decisiones 
comunitarias para avanzar hacia la union aduanera no han sido 
internalizadas, por 10 que el estadio de implementacion de esta 
etapa de la integracion se encuentra mucho mas atrasada que los 
otros subgrupos de integracion regional. 

La estructura institucional del CARICOM tiene como ins
tancias decisorias a la Conferencia de Jefes de Estados y al 
Consejo de Ministros que poseen una Secretarfa Ejecutiva. Como 
apoyo a estos organos decisorios se cuentan a un grupo numeroso 
de instituciones de apoyo de orden tecnico, social, educativo, 
legal, etc ..... como tarnbien de instituciones y consejos consulti
vos. Uno de los mas importantes es el Banco de Desarrollo del 
Caribe (BDC) Mas recientemente se decide la creacion de la 
Corte Cariberia de Justicia, orientada principalmente a la solu
cion de controversias. Tanto en materia de coordinacion ma
croeconornica como en tratamiento de asirnetrfas, la CARICOM 
sigue con deudas pendientes, aunque recientemente se ha decidi
do la creacion de un Fondo de Desarrollo destinado a los pafses 
mas rezagados, de manera a ayudar a los mismos en el proceso de 
constitucion del MEUC. 

La participacion del comercio intrarregional en las exporta
ciones totales de los pafses del CARICOM, se mantiene en el 
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nivel mas alto en comparacion a los otros sub-grupos regionales. 
Esta participacion habia aumentado de un 12% en los 90 a un 
28% en la actualidad. En cuanto al crecimiento del comercio 
intrarregional, este ha sido mucho mas dinamico que el creci
micnto de las exportaciones fucra de la Comunidad Caribeiia. 

Teniendo en cuenta que el comercio de bienes del CARICOM 
se encuentra dominado practicamente por unos pocos paises, y 
que los miembros de este sub-grupo poseen mas ventajas compa
rativas en servicios que en bienes, el desaffo de la integracion se 
presenta con facetas diferentes a las demas experiencias de la 
region. En primer lugar, si una profundizacion del proceso de 
integracion del CARICOM tiene lugar, debera hacerse principal
mente sobre la liberalizacion de los servicios. En segundo lugar y 
en cuanto al comercio de bienes, es mas conveniente mantener 
para la CARICOM, el trato no recfproco en cuanto a prefercncias 
arancelarias otorgadas por Estados Unidos y Europa", antes que 
celebrar TLCs con los mismos, dada la poca competitividad de 
los parses caribefios, especialmente de los mas pequefios y mas 
rezagados. En tercer lugar, los acuerdos preferenciales firmados 
entre paises caribefios y sus vecinos latinoamcricanos, se han 
realizado con aquellos caribefios que guardan mayor cornpetitivi
dad y no con el CARICOM en su conjunto. En todo caso, tanto 
para el caso de los acuerdos con paises desarrolJados como con 
los otros bloques de la region, el CARICOM debera negociar 
teniendo en cuenta las particularidades muy propias del tipo de 
comcrcio existente en ese subgrupo regional. 

18	 En el caso de Estados Unidos los bienes caribeuos ingresan prefcrencialmente a
 
traves de la Iuiciativa del Caribe: y en el caso ellmpeo. los bienes cariberios entran
 
sin arancet mediante los acuerdos de Lome y Cotonou. Pero esras preferencias tienen
 
su periodo de vigeneia y cxpiraciou.
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MAS 0 MENOS INTEGRACION 
Una primera mirada a las nuevas experiencias de integraci6n 
regional en America Latina y el Caribe a partir de los noventa, 
descubre que se han acumulado mas activos para el comercio 
regional que en varias decadas pasadas. Experiencias nuevas 
como el MERCOSUR y la reactivacion de otros proyectos de 
integraci6n subregional han mostrado que es posible llegar a la 
eonstituci6n de zonas de fibre comercio y avanzar hacia la con
formaci6n de la uni6n aduanera. Estas experiencias tambien han 
mostrado que es posible estructurar institucionalidades cornuni
iarias en grados avanzados. No existen dudas que el incremento 
sin precedentes del comercio intra y extrarregional en los iiltimos 
quince afios, se ha debido en buena medida al dinamismo provo
cado por estas experiencias de integraci6n regional. 

Es mas. una mayor orientaci6n de los subgrupos de integra
cion hacia los mercados externos a partir del 2000, no solo 
cncuentra explicaci6n en desequilibrios macroecon6micos de 
pafses claves de la regi6n y aumento de los precios de commodities, 
sino tambien en el interes creciente de los Estados Unidos, 
Europa y de los paises asiaticos de asumir compromisos de 
acceso preferencial a sus mercados y de celebrar acuerdos de 
librc comercio - regionales 0 bilaterales - con America Latina. 
Esta estrategia del mundo desarroIIado de no cefiirse a las nego
ciacioncs multilaterales y de buscar acuerdos alternativos con 
bloques 0 parses de America Latina y el Caribe, tambien es un 
rcconocirniento de los activos y potencialidades de los proyectos 
de integraci6n subregional. 

Sin embargo, una segunda mirada a estas nuevas experien
cias, descubre que en coincidencia con una agenda externa muy 
dinarnica de cada uno de los sub-grupos de integracion, se asiste 
a un esiancarniento del proceso de profundizaci6n e instituciona
lizacion de la integraci6n regional, y por 10 tanto a una perdida en 
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la calidad y la credibilidad de la misma, principalmente en Ame
rica del Sur. Se multiplican las restricciones no arancelarias 
dentro de las zonas de libre comercio, no se progresa en la 
claboracion de normas necesarias para la politica comercial co
mun y no se aplican aquellas acordadas e internalizadas en cada 
uno de los paises: se alargan excesivamente los plazos para 
arrnonizar y simplificar los aranceles externos comunes y se 
avanza muy lentamente para la conforrnacion del territorio adua
nero cormin y en la armonizacion rnacroeconomica. EI caso mas 
paradojico 10 constituye el MERCOSUR cuyo dinamismo co
mercial de mayor peso en la region no se compadece con la 
ausencia casi total de normativas comerciales comunes y de una 
dcbil institucionalidad. 

En este contexto de multiplicacion de acuerdos preferenciales 
de cornercio entre bloques y paises de la region, tanto con otros 
bloques y pafses de la extrazona como de la intrazona, la pregun
ta es si se sigue contando con la misma voluntad de profundizar 
los proyectos de uniones aduaneras por parte de los subgrupos 
regionales de integracion. 

Una forma de responder a esta pregunta es observando las 
difercntcs estrategias de politica comercial de los paises y sub
grupos de integracion en la region ante esta nueva realidad. En el 
caso de Centroamerica, el MCCA no puede obviar un jugador 
clave en su politica comercial cual es el mercado norteamerica
no. EI acuerdo CAFrA-RD no necesariamente es disfuncional a 
los avances en la integracion centroamericana y puede contribuir 
a una mayor institucionalizacion de este proceso, como a abrir 
posibilidades de una mayor complementariedad productiva. Sin 
embargo, cl acuerdo puede al mismo tiempo producir desvios de 
comercio al reemplazar rubros de exportacion relevantes entre 
los socios e incluso producir dificultades para el avance de la 
union aduanera. Sin embargo, una diversificacion de los merca-

La integraci6n en America Latina 139 



dos de cxportacion y acuerdos extrarregionales puede actuar 
como un factor importante para evitar una excesiva dependencia 
del rncrcado norteamericano. 

La cstrategia de integracion de la CAN, a partir de la reacti
vacion de! Pacto Andino en los noventa ha tardado en definirse y 
Iortalecerse como tal hacia el camino de una union aduanera. Si 
bien las exportaciones intra grupo han mantenido una tendencia 
de crecimiento, la participacion en el total del bloque no ha 
superado un promedio del 12% en los ultirnos quince afios, 
Claramentc la orientacion del comercio de los pafses integrantes 
ha sido hacia fuera del bloque. En primer lugar, Bolivia que con 
cl acucrdo de libre comercio con el MERCOSUR convierte a este 
ultimo como el principal mercado de sus exportaciones. En 
segundo lugar, todos los demas pafses que en forma creciente 
dirigen sus exportaciones al Resto del Mundo especialmente a 
los Estados Unidos. Ultimamente, la decision unilateral de los 
Estados Unidos de otorgar altas preferencias de acceso a su 
mercado a los pafses andinos a traves del programa ATPDEA, 
tcrmina por convertirse en los principales incentivos para nego
ciar TLCs con el pafs del Norte. 

La protesta de Bolivia por la perdida de mercados de la CAN 
a rafz de los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y la 
determinacion de Venezuela de retirarse del acuerdo regional a 
causa de la decision de Ecuador, Colombia y Peru de negociar 
acuerdos fuera de la region en forma unilateral e "inconsulta", no 
son mas que manifestaciones de las dificultades existentes para 
consensuar la direccion de la polftica comercial andina. A su vez, 
Ja firma del TLC de los Pueblos (Cuba, Venezuela y Bolivia) es 
mas una rcspuesta de simbolismo polftico antes que de estrategia 
comercial ante el dilema que enfrenta actualmente la CAN. 

En el MERCOSUR esta estrategia de integracion se ha visto 
mucho mas definida bajo el liderazgo del Brasil, pafs de mayor 
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peso territorial y economico del bloque. Esta estrategia y vol un
tad pohtica del Brasil hizo posible que el MERCOSUR avance 
rapidamente hacia los compromises de una union aduanera, en 
una primera etapa, provocando un nivel muy alto de comercio 
intrarregional , aiin cuando las dimensiones economicas y de 
capacidad competitiva de los paises integrantes son muy dispares 
en cornparacion a la CAN. Este mismo liderazgo ha logrado que 
las ncgociaciones del MERCOSUR con pafses 0 bloques fuera de 
la region puedan realizarse solamcnte en forma conjunta y no 
unilateral. Ello ha dado lugar a que las ncgociaciones, por ejern
plo, con Ia Union Europea 0 con los Estados Unidos no sean 
bilareralizadas hasta tanto no se logren beneficios significativos 
en materia agricola en la OMC. Tambien ha permitido que el 
Brasil desarrolle una polftica de intcgracion sudamcricana (Sur
Sur) tendiente a fortalccer su posicion negociadora frente al 
mundo desarrollado al mismo tiempo de convertir al MERCO
SUR en el propulsor de una integracion regional mas arnplia, con 
la creacion de la Comunidad Sudamericana de Naciones. 

Sin embargo. un incremento de las restricciones de acceso al 
mercado al interior del MERCOSUR, acompafiado de un freno 
en el proceso de profundizacion de la union aduanera y de un 
aumcnto importante de las exportaciones extrarregionales, ha 
producido fisuras internas muy importantes en el MERCOSUR, 
ponicndo en cuestionamiento Ia estrategia comercial sostenida 
hasta entonces para el bloque, incluso dentro del propio Brasil. 
Ello ha llevado adernas, al aumento de conflictos entre los socios 
Una de las criticas mas relevante es que el bloque no ha logrado 
cerrar aeuerdos preferenciales con Estados Unidos, Europa y 
Asia, zonas con las cuaJes se ha incrementado el comercio nota
blcmcnte desde fines de los aiios noventa. Otra de las criticas 
haec relacion con la poca voluntad de rcalizar concesiones para 
avanzur en la construcci6n de una politica comercial corruin, 
como de reducir disparidades en la cornpetitividad de los paises, 
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Asimismo. los pafses de economfas menores reclaman que cada 
vez obtienen menos beneficios del proceso de integraci6n. 

La estrategia comercial del MERCOSUR aparece, hoy como 
mas difusa desde el momenta en que los ritmos de la agenda 
interna y extema no se armonizan, se postergan los plazos de 
profundizaci6n del proyecto y desde el momenta en que comien
zan a aparecer disensos muy importantes en el seno del bloque, 
proveniente principalmente de los pafses menores. 

El caso del CARlCOM es muy particular porque se trata de 
economfas muy pequefias con una estructura de inserci6n en el 
comercio intemacional de trato no reciproco, y por 10 tanto con 
dificultades de diversificar acuerdos con bloques intra 0 extra 
regionales, mientras no se tenga resuelto el problema de dispari
dades muy significativas entre sus miembros, y no se explote el 
comercio de servicios, su principal ventaja. Las multiples res
tricciones al comercio intrarregional en el CARICOM, una lenti
tud mayor en profundizar la uni6n aduanera y costos potenciales 
mayores que beneficios en acuerdos comerciales preferenciales 
con otros bloques. no permiten que este subgrupo regional se 
muestre muy activo en su agenda extema. 

Pero mas alia de la estrategia comercial de los subgrupos de 
integraci6n frente a terceros, permanece el compromiso de la 
integraci6n en sf y de su profundizaci6n para cumplir sus propios 
objetivos cuales son obtener mayores economfas de escala como 
bloque de paises, permitir una mayor conexi6n ffsica y comuni
cacional entre los mercados integrados, impulsar la sostenibili
dad de la estabilidad macroecon6mica, promover la competitivi
dad y el crecimiento de las economfas involucradas, y por 10 
tanto convertirse la integraci6n en el principal factor de desarro
llo y bienestar de los miembros integrantes. 

El actual estancamiento de los procesos de integraci6n en 
America Latina y el Caribe no solo se explica por una mayor 
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atencion puesta por los subgrupos regionales a las negociaciones 
con terceros, sino tambien por el debilitamiento de la voluntad 
politica de los Ifderes de estos bloques en seguir impulsando 
estos proyectos. Esta situacion pone en serio peligro los logros 
obtenidos hasta el momento y destine la propia identidad de cada 
uno de los proyectos de integraci6n regional. Y ello ocurre 
cuando America Latina se encuentra en una coyuntura favorable 
con mayor crecimiento del producto, deficit fiscales controlados 
o superavitarios, bajos niveles inflacionarios y ausencia de ries
gos financieros en cuanto a la deuda publica. Es decir que ante un 
cicio econ6mico favorable, se encuentra ausente la convergencia 
polftica que acornpafie a la convergencia comercial producida 
por estos procesos de integracion, evitando que estos iiltimos se 
potencien y consoJiden. 

l.Pero hasta donde deben profundizarse los procesos de inte
graci6n subregional en America Latina? l.Deberfan cumplir con 
los mismos pasos, y tener las mismas metas y caracteristicas, por 
ejemplo, de la Uni6n Europea? l.Deberfan aumentar los inter
cambios intrarregionales a niveles simi lares al europeo 0 de los 
propios paises asiaticos que aun sin proyectos de integraci6n 
tienen un mayor intercambio intrazona que extrazona? 

Los paises europeos y asiaticos no solamente intercambian 
mas entre ellos que con el resto del mundo sino que combinados 
representan el mayor peso comercial en el mercado internacio
nal. A principios de los noventa, America Latina tenia un peso 
comercial en el mundo dos veces menor que cuarenta afios atras. 
EI denominado "regionalismo abierto" impulsado a traves de los 
procesos de integracion tenia como uno de sus objetivos princi
pales volver a recuperar el peso comerciallatinoamericano en el 
mercado internacional, Ello, por supuesto que no se lograrfa solo 
aumentando los niveles de comercio intrarregional. , sino tejien
do a traves de este mayor comercio intrarregional una plataforma 
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de insercion mas competitiva y fuerte en el mercado internacio
nal, impulsando, por ultimo, una mayor capacidad de exporta
cion para el Resto del Mundo. 

Por 10 tanto y conociendo que el comercio intrarregional 
latinoamericano tiene necesariamente un "techo mas bajo" que el 
comercio en Europa 0 en los pafses asiaticos, la profundizacion 
de los procesos de integracion y la sirnultanea negociacion con 
terceros no son opciones excluyentes. Sin embargo, no serfa 
ventajoso postergar la profundizacion de la integracion a cambio 
de multiples acuerdos con terceros. Si asf ocurre, se estarfa 
asistiendo a un juego de suma cero con una perdida rapida de la 
cali dad de la integraci6n. Es 10 que justamente se observa en 
America del Sur. En la medida en que se entienda que una 
profundizaci6n de los procesos de integraci6n regional favorece 
una participacion mas 0 menos igual y creciente de todos los 
miernbros asociados en el comercio intrarregional y sobre todo 
en el mercado intemacional, estos procesos estarfan contribuyen
do de una forma significativa a mejorar la competitividad y el 
bienestar de los pafses involucrados. Asimismo, ello ayudarfa a 
definir los grados de profundizacion de la integraci6n de acuerdo 
a las particularidades de cada subgrupo regional, como tambien 
aurncnt ar la capacidad negociadora para los acuerdos 
extrarregionales. 

Lo importante, entonces, no consiste en realizar esfuerzos 
por alcanzar niveles de calidad de integraci6n aila europea. sino 
en volver a encontrar incentivos para romper con el actual estan
camiento de la integraci6n latinoamericana. De esta manera to
dos los actores, gobierno, ernpresarios, grupos sociales y politi
cos podrfan a percibir a los procesos de integraci6n sub-regiona
les como un juego de suma positiva, en donde el mejoramiento de 
la competitividad de los pafses involucrados se encuentre en 
funcion a esquemas de integracion que sirvan de plataforma para 
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una mayor insercion cornercial de la region en el mercado inter
nacioual. 

Sin embargo. son tres factores aquellos a tener en cuenta 
para una complernentacion entre acuerdos extrarregionales y la 
profundizacion de los acuerdos subregionales de integraci6n. En 
primer lugar, es necesario evitar que la proliferacion desordenada 
de acuerdos bilaterales extrarregionales en lugar de ayudar a 
liberalizar rnercados, solo 10 hagan parcialmente, favoreciendo 
un sistema de hub and spoke (centro y periferia) y concentrando 
la mayor parte de los beneficios del comercio y de bienestar 
twelfare] en los paises de mayor dimension econ6mica. Ello 
podrfa tener lugar tanto en el casu de los acuerdos bilaterales de 
los Estados Unidos y la Uni6n Europea con pafses de la regi6n; 0, 

par ejemplo, en el casu del Brasil en la Comunidad Sudamerica
na de Naciones'", Esta preocupaci6n ha estado presente en los 
analisis de los efectos de un ALCA basado en un acuerdo regio
nal- hernisferico 0 de un ALCA sobre la base de acuerdos bilate
rules (Hinojosa-Ojeda, 20m,Devlin, Giordano, 2004, Duran, De 
Miguel, Schusny. 2006. Tambien se encuentra presente en el 
proceso de integraci6n regional de los paises asiaticos, donde en 
los ultimos afios la proliferacion y predominio de los acuerdos 
bi latcrales intra y extrarregionales y sus efectos sobre los paises 
de econornfas grandes y pequefias ha sido objeto de estudio 
reciente (ADB, 2006)20. 

1<) Ello ocurre fundamentahnente cuando los desvfos de comercio provocados por este 
tipo de acuerdos actuan reduciendo significativarnente el acceso al mercado entre 
los pafses denominados spokes. los cuales inmediatamente se vuelven menos atracti
vos a la inversion externa directa. Se trata b:isicamente que el pais de mayor porte 
rirmante del TLC Norte-Sur. sustituya exportaciones sustanciales existentes entre un 
grupo de parses en un acuerdo subregional. provocando efectos parecidos a la de lin 
protcccionismo de rnercado. 

20 En un ejercicio de simulacion publicado en el Asian Development Oil/look 2006, 
tanto China como los pafses nucleados en el Asean (hub.r)se benefician en mas de un 
SO'ii de la Iiberalizacion cornercial a partir de acuerdos bilaterales 
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La posibilidad que la proliferacion de acuerdos bilaterales 
limite la expansion del comercio de economias pequefias y me
dianas de la region puede tarnbien manifestarse en una limitacion 
de la diversificacion de la caJidad de las exportaciones de estas 
economias como ya ha estado ocurriendo en la region en los 
ultimos afios, con un aumento de la exportacion en materias 
primas y rubros agro-industrialcs tanto en el comercio intra como 
extrarregional". Ello a su vez, puede convertirse en un freno de la 
expansion de este comercio en ambas direcciones. 

En segundo lugar, evitar la adopcion de politicas que buscan 
aislar los procesos de negociacion de TLCs Norte-Sur; y reducir 
mas aceleradamente los motivos proteccionistas que obstaculi
zan tanto la liberalizacion de los mercados de la region como la 
profundizacion de los procesos de union aduanera. Una coexis
tencia y cornplernentacion entre acuerdos de libre comercio intra 
y cxtrarregionales con subgrupos de integracion regional que 
trabajan en la direccion de una union aduanera y un mercado 
cormin, exige que estos ultimos no perrnanezcan estancados. De 
otra forma no es posible progresar tanto en la consolidacion de 
los proyectos de integracion regional, con efectos de bienestar 
favorable y de mayor creacion de comercio para los socios, como 
en el sistema institucional que 10 sustentan y que constituyen las 
bases de convergencia con los acuerdos bilaterales. 

En tercer lugar, la combinacion de multiples acuerdos co
merciales bilaterales, plurilaterales y regionales en America La
tina y el Caribe ya se encuentra generando una serie de discrimi
naciones entre los parses, y sub-grupos regionales, dada la varie
dad de disposiciones en coberturas, tipos de tratamientos y gra

21	 De acuerdo a datos elaborados por la CEPAL (Division de Comercio Intemacional). 
sc observa un aumento de exportaciones de materias primas y bienes agroindustriales 
ell el comercio intrarregional, a partir del anD 2000. a la par de este mismo incremen
to hacia e l resto del mundo. 
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dos de profundidad de los compromisos que implican las diversas 
disciplinas y normas incluidas en estos acuerdos comerciales. 
Aparte de ello, los esfuerzos de facilitacion de comercio en la 
region ante este intrincado conjunto de acuerdos se vuelven una 
tarea ardua y complicada. De no adoptarse medidas urgentes de 
convergencia entre acuerdos de distinta naturaleza se corre el 
riesgo de provocar mayores desvios de comercio antes que crea
cion de comercio: como tambien de fortalecer ejcs 0 polos con 
agendas comerciales muy distintas y hasta contrapuestas en des
medro de la propia intcgracion regional". 

CONCLUSION: ESTRATEGIAS DIVERGENTES Y EL 
FUTURO DE LA INTEGRA CION 
La opcion por una coexistencia y complementacion entre acuer
dos extrarregionales y la profundizacion de los proeesos de inte
gracion regional no necesariamente se encuentra respaldada por 
un eonsenso en America Latina y el Caribe. Por un lado la 
posicion no aperturista ha sido sostenida en sus inicios por el 
MERCOSUR, bajo el liderazgo del Brasil, posicion ala cual se 
unio fuertemente la Argentina a partir del 2002. De acuerdo a 
csta posicion, el MERCOSUR no podria concretar ningun acuer
do extrarregional con Europa y Estados Unidos, mientras los 
paises desarrollados no accediesen a las demandas de los paises 
ell desarrollo en la Ronda Doha sobre una reduccion significativa 
de los subsidios e incentivos agricolas. De igual manera y al 
buscar concretar en un periodo corto dc tiernpo, acuerdos de libre 

22	 Los acuerdos comerciales (bilaterales y plurilatcrales ). firrnado-, por paises y blo
lIuCS de inrcgracion en la region alcanzun 68 de elias. y tanto la cobertu ra de 
disciplinas y normas como e! nivel de cOmpr0l111S0S de los mismos ofreccn una 

variacion bastantc prouunciada, tanto dentro de la region como fuera de ella. No 

todas estas norrnas han sido asumidas en los acuerdos intrarregionales en su tota li
dad y en aquellas que existieron acuerdos, la profundidad no ha sido mayor que la 

consignada para las mismas por Ia OMC (principalmentc. scrvicios, invers iones, 

compras gubcmamentalcs y propiedad intelectual), a diferencia de su tratarrucmo en 

acucrdos cxtrarregionales como los suscritos con Estados Unidos y la Union Euro 
pea. 
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comercio entre pafses del MERCOSl1R y de la CAN, el Brasil 
iba complementando su estrategia con la busqueda de un fortale
cimiento de America del Sur 0 de un MERCOSUR ampliado 
como contencion al ALCA en cualquiera de sus versiones". 

Esta estrategia brasilefia en el MERCOSUR ha contado con 
el respaldo de sectores empresariales importantes en el Brasil 
sobre todo de aquellos donde la potencial perdida de competitivi
dad. tanto en bienes como en servicios, es significativa ante la 
posibilidad de TLCs Norte-Sur. Tambien ha contado con el 
respaldo de la Argentina que ante los problemas de la crisis 
financiera y cambiaria del 2002 ha comenzado a dar un giro a su 
polftica exterior y comercial, rompiendo las fuertes vinculacio
nes existentes entre la administracion anterior y los Estados 
Unidos. A este eje del MERCOSl1R se ha agregado Venezuela 
con una posicion mas claramente ideologica antes que de politica 
comercial y una retorica mas parecida a un nacional-populisrno 
que a una politica integracionista. En todo caso la retorica inte
gracionista de Venezuela se define dentro de los parametres de 
una alianza "anti-imperialista" en la region, desde donde se 
inscriben todas las iniciativas de este pais con caracter de integra
cion regional 0 sudamericana. Esta posicion extrema - que en 
parte en compartida por Bolivia - ha lIevado a conflictos irnpor
tantcs con paises de America del Sur y ha actuado mas como una 
polftica divisionista antes que integracionista. 

Por el otro lado, la posicion aperturista se encuentra liderada 
por Chile que, conjuntamente con Mexico, claramente privile
gian acuerdos de libre comercio de mayor alcance y mayores 
compromisos que los acuerdos vigentes en los subgrupos de 
integracion regional y de estos con los dernas paises latinoarneri

23	 Como acuerdo plurilateral en su version original a como ALCA light de velocidades 
diferentes } dando lugar a la bilateralizacion de los acuerdos entre Estados Unidos, 
Canada y <:1 resto del continente. 
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canes. Para esta posicion no existe incompatibilidad entre acuer
dos cxtrarregionales y la vigencia y profundizacion de las unio
nes aduaneras. Chile comparte, adernas, Ia posicion negociadora 
de Brasil y de los paises en desarrollo en la Ronda Doha en 
materia agricola. Sin embargo. las autoridades chilcnas son muy 
criticas de los procesos de integracion subregionales que avanzan 
a un ritmo muy lento tanto en cuanto al levantamiento de las 
rcstricciones no arancelarias, la armonizacion de las polfticas 
macroeconomicas como a la apertura en servicios, inversiones y 
cornpras gubernamentales. 

En todo caso la posicion chilena consiste en que cualquiera 
sea el ritmo de profundizacion de los procesos de integracion 
subregional, los mismos no pueden ignorar la dinamica comer
cial actual que se define no solo por la rnultiplicacion de acuerdos 
Norte-Sur, sino tambien por el aprovechamiento de los mereados 
de paises asiaticos emergentes. Asf, una polftica integracionista 
no puede viajar ados velocidades muy diferentes una de otra. Es 
dccir. una lentitud muy extrema en la profundizacion de los 
proycctos de uniones aduaneras no puede ser obstaculo para una 
proyeccion neccsaria de Ia integracion latinoamericana hacia 
fuera. 0 dicho de otro modo, una modalidad de proyectos de 
intcgracion en America Latina y el Caribe que solamente apuesta 
a la cndogeneidad de los mismos, esta destinada al fracaso. Esta 
posicion ha sido secundada por las decisiones adoptadas pOI' 
paises centroamericanos, como tarnbien Peru y Colombia en la 
Comunidad Andina, paises que han ido orientando creciente
mente sus exportaciones hacia los Estados Unidos y que se 
encuentran dispuestos a aumentar sus acucrdos bilaterales con 
otras regiones como Europa y Asia. 

La creacion de la Comunidad Sudamericana de Naciones 
(CSN) respondia a una idea prirnaria brasilefia de ir secundando 
la integracion de la CAN y el MERCOSUR con proyectos 
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integracionistas claves en el area de infraestructura y energfa. 
Con el tiempo, la CSN serfa percibida por los actores sudameri
canos principales como un proyecto, sino de hegemonfa, por 10 
menos de ampliaci6n de la estrategia comercial brasilefia en el 
continente a partir del MERCOSUR. Sin embargo y ante la 
gradual conformaci6n de dos posiciones comerciales opuestas en 
America del Sur, la agenda de la CSN no se ha orientado a 
conciliar estas posiciones sino a simplemente abrir un dialogo en 
aquellos temas donde pueden existir convergencias para ayudar a 
un mayor acercamiento econ6mico y comercial de los pafses. 
Hasta el momento, no se visualiza un papel significativo de esta 
instancia en el armado de una estrategia cormin 0 de lineamientos 
de coincidencias comerciales entre los pafses sudamericanos. 

Por otro lado, la idea de la creaci6n de una Comunidad 
Latinoamericana del Pacffico (CLP), para potenciar la estrategia 
aperturista, se encuentra rapidamente tomando cuerpo con la 
finalizaci6n de las negociaciones para los acuerdos de libre co
mercio entre Chile y Peru, como tambien Chile y Colombia y la 
vuelta de Chile a la Comunidad Andina como estado asociado: 
ademas del apoyo demostrado por Mexico y Costa Rica a esta 
iniciativa. Aiin cuando las autoridades chilenas, como propulsoras 
de esta idea, afirmen que la misma no es incompatible con el rol 
que juegan los pafses sudamericanos del Pacffico en la CSN, se 
observa claramente que ambos proyectos responden a estrategias 
comerciales diferentes. Para Chile y otros actores claves en la 
franja del Pacffico es mucho mas importante unir esfuerzos de 
capacidad exportadora para abastecer los mercados emergentes 
asiaticos que concentrarse en una estrategia casi exclusiva de 
incremento del comercio intrarregional. De ahf que la agenda de 
la Comunidad Sudamericana no discuta las estrategias de inte
graci6n como eje central sino solamente se concentra en aquellos 
ternas de "cooperacion" en los cuales pueden coincidir los pafses 
sudamericanos, sin importar si se tratan de aperturistas 0 no 
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aperturistas, evitando ahondar la divisi6n que hoy claramente se 
presenta entre paises y bloques latinoamericanos con respecto a 
las estrategias integradoras. 

Pero el marco del entendimiento de esta disyuntiva en la cual 
se debate hoy la integraci6n en America Latina dejaria de estar 
completo si no se considera la estrategia de actores muy impor
tantes de la escena intemacional como los pafses desarrollados. 
No pueden existir dudas que entre los factores determinantes del 
alza del comercio extrarregional y del incremento de los TLCs 
extrarregionales, se encuentra el cambio de estrategia comercial 
de los parses desarrollados, principalmente de los Estados Uni
dos. 

A partir de los afios noventa, la politica comercial de los 
Estados Unidos dej6 de enmarcarse exclusivamente en la estrate
gia dual de unilateralismo / multilateralismo, para pasar a ensa
yar politicas de clara expansi6n comercial basadas en estrategias 
de tipo bilateral y regional, siendo el NAFfA el ejemplo mas 
conocido de esta nueva fase de la polftica comercial norteameri
cana post-guerra frfa. La aproximaci6n nortearnericana hacia 
America Latina, mas alla de Mexico, con el ALCA, respondia a 
varios objetivos. En primer lugar fortalecer la apertura 0 liberali
zaci6n de las economfas latinoamericanas luego del Consenso de 
Washington mostrando reciprocidad en una apertura cornercial 
de los Estados Unidos a las exportaciones del sur del continente. 
En segundo lugar, establecer mayor institucionalizaci6n y reglas 
para una expansi6n de las exportaciones e inversiones nortearne
ricanas en America Latina (que ya presentaban una tendencia 
ascendente) evitando al mismo tiempo discrirninaciones vfa tra
tos di ferenciales de acuerdos de libre comercio intrarregionales 0 

potenciales con Europa y el Asia. 

La integraci6n en America Latina 151 



Finalmente y aiin mas importante, un tercer objetivo ha sido 
lortalecer la posicion negociadora de los Estados Unidos frente a 
la Union Europea y pafses asiaticos tanto dentro como fuera de la 
OMC, de manera de lograr una mayor apertura de los mercados 
de sus principales competidores. De ahf, la incursion norteameri
cana en el Foro de Cooperacion Econornica Asia-Pacffico (APEC) 
yen la apertura de negociaciones y firmas de acuerdos de comer
cio bilatcrales con paises emergentes del sudeste asiatico, y hasta 
del Medio Oriente. ademas del proyecto ALCA (Masi Wise. 
2005. 

Esta estrategia comercial expansiva de los Estados Unidos 
provocaba tarnbien la reaccion de la Union Europea que rapida
mente inicia negociaciones con bloques de integracion de Ameri
ca Latina. principalmente el MERCOSUR, celebra acuerdos de 
libre comercio con Mexico y Chile e inician negociaciones de 
aperturas comerciales con los pafses asiaticos emergentes, A su 
vez, los pafses asiaticos emergentes (ASEAN)24 negocian TLCs 
con las economfas asiaticas mas fuertes (India, Japon Corea, 
China) y lanzan en forma individual una fuerte ofensiva de 
negociaciones de TLCs con paises latinoamericanos, europeos, 
africanos y del Medio Oriente, estrategia que tambien es adopta
da por las economfas asiaticas de mayor peso en esa region". 

As], a partir de la decada del 90 se inicia una proliferacion de 
'I'LCs a nivel mundial, con un mayor predominio de los acuerdos 
extrarregionales en los ultimos cinco afios. Ello ha significado 
que a la par de las negociaciones multilaterales de Doha, los 

24 ASEAN se cornpone de los siguientes parses: Indonesia. Myarnrnar, Tailandia, 
Singapur. Filipinas. Vietnam, Laos. Cambodia. Brunei, Malasia, 

2S Aparte de la existencia de mas de 80 TLCs entre todos los parses asiaticos, actual
mente se encuentran en ncgociacion mas de 20 TLCs de parses asiaticos con el Resto 
del Mundo. incluyendo acuerdos relevantes como Corea-USA y Tailandia- USA 
Vel': Asian Development Bank (ADB). 2006. Asian Development Outlook. pp. 277 
Y 27'{1, 
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parses desarrollados hayan tenido que reducir sus practicas pro
teccionistas a cambio de librar batallas por ganar mercados en 
practicamente todos los continentes. Sin embargo, mas reciente
mente, se observa un freno de esta estrategia de expansion co
mercial hacia el Sur, principalmente en los Estados Unidos, 
justamente por el resurgir de una nueva tendencia proteccionista 
al interior de los estamentos polfticos de ese pais que, puede muy 
bien ser reforzada por los resultados de las elecciones parciales 
del Congreso nortearnericano (noviembre 2006).Esta nueva ala 
proteccionista ya se ha manifestado durante el tratamiento del 
CAfTA-RD (TLC de Estados Unidos con Centroamcrica) par 
parte del Congreso de los Estados Unidos que 10 aprueba por solo 
un voto de diferencia y luego de conceder el retiro de rubros 
sensibles a la competencia centroamericana, del propio acuerdo. 
Asirnismo, es creciente la incertidumbre sobre la aprobacion, por 
parte del Congreso norteamericano de los TLCs de Estados 
Unidos con Peru, Colombia y Panama. como tarnbien de varios 
otros pendientes con paises asiaticos. 

En America Latina, este nuevo ciclo proteccionista norte
arnericano que parece establecerse como freno a la politica de 
expansion comercial del Ejecutivo nortearnericano, favorece a la 
posicion de los paises y/o bloques alineados a una posicion 110 

aperturista. Aunque todavfa es temprano para aseverar que este 
ciclo pueda tener una temporalidad muy duradera 0 solo coyun
tural, el mismo sumado al estancamiento de las negociaciones 
multilaterales de la Ronda Doha pueden, sin embargo, afectar 
negativamente a la dinamica asiatica y europea de expansi6n de 
acucrdos bilaterales con los paises en desarrollo, y en especial 
con los pafses latinoamcricanos. 0, por el contrario, pucde signi
ficar una oportunidad tanto para los europeos como para los 
asiaticos de ganar mayor preponderancia en el intercambio con 
los parses mencionados. 
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Sin considerar el resultado final a partir de esta nueva coyun
tura de aumento proteccionista en los Estados Unidos, se hace 
di ffci I predecir un retroceso a un estadio anterior al actual de un 
boom de los acuerdos bilaterales Norte Sur y Sur-Sur y que ha 
dado lugar a una dinamica sin precedentes en el ambito de los 
acuerdos comerciales mundiales. Para los pafses latinoamerica
nos, y principalmente para los bloques sub-regionales, persiste, 
sin embargo la disyuntiva: integraci6n hacia adentro(no 
aperturistaio integraci6n haciafuera( aperturista). Esta disyun
tiva es importante a la hora de considerar cual es la estrategia mas 
adecuada para que los procesos de integraci6n subregionales de 
America Latina y el Caribe tengan mayor peso en el comercio 
intemacional y participen con mas fuerza en las negociaciones 
con terceros. Pero en cualquiera de los dos casos, tambien persis
te la pregunta sobre cual serfa el grado de profundidad persegui
do 0 deseado por cada uno de los proyectos de integraci6n 
subregionales, compatibles con la estrategia escogida. 

Un primer escenario seria el ahondamiento de la brecha entre 
ambas cstrategias con pafses del Pacifico liderados por Chile 
incrementando sus TLCs extrarregionales, consolidando un eje 
de convergencia de acuerdos TLCs alia NAFfA y, por 10 tanto 
con asimetrfas importantes en cuanto a preferencias y beneficios 
en cornparacion a otros acuerdos intrarregionales sean ell os de 
libre comercio 0 de uniones aduaneras. Los paises del MERCO
SUR, Bolivia y Venezuela, liderados por Brasil se mantendrfan 
en la estrategia de la consolidaci6n y convergencia de acuerdos 
entre los paises de America del Sur y en un mayor compromiso 
de implernentacion de proyectos sectoriales de integraci6n en el 
marco de la CSN. En esto ultimo existe plena coincidencia entre 
los paises de Pacifico y del Atlantico de America del Sur, por 10 
que es posible incluso pensar en un Eje Brasil-Chile para el 
impulso de proyectos de la CSN. En este escenario entonces 
coexistirfan un grupo de pafses con una clara estrategia de acuer
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dos extrarregionales y otro grupo de paises sin respaldo a esta 
cstrategia pero con una coincidencia basica en cuanto a impulsar 
proyectos que ayuden a la integracion de la region mediante la 
facilitacion del comercio, y el desarrollo de las comunicaciones y 
la malla energetica. 

Un segundo escenario estaria conformado por una decision 
de los paises del MERCOSUR de aumentar los acuerdos 
extrarregionales pero solamente con pafses en desarrollo, con 
mayor enfasis en TLCs con paises asiaticos de donde actualmen
te provienen la mayor parte de demandas de rubros con ventajas 
competitivas del MERCOSUR. Los acuerdos extrarregionales 
con Estados Unidos 0 con la Union Europea seguirian suspendi
dos, en parte por el proteccionismo brasilefio y las posiciones 
ideologicas de otros paises, pero tambien por una falta de interes 
creciente del mundo desarrollado en celebrar acuerdos de libre 
comercio con el MERCOSUR. Un mayor acercamiento a los 
parses asiaticos, por parte del MERCOSUR podna con verger con 
intereses de los paises latinoamericanos del Pacffico, especffica
mente con los andinos que pueden servir como centros de facili
tacion de comercio y de distribucion de productos y servicios, 
dada la localizacion geografica de los mismos. 

Un tercer escenario, y quizas muy optimista, es la culmina
cion de la Ronda Doha con resultados muy favorables para los 
paises en desarrollo en materia agrfcola, que reabriria las nego
ciaciones de Estados Unidos y Europa con el MERCOSUR, 
ncgociaciones en las cuales Brasil pudiera reducir al maximo las 
ganancias potenciales de los paises desarrollados en aquellos 
bicnes y servicios en los cuales los mismos son muy competiti 
vos. Si Argentina y Brasil estiman conveniente acuerdos de libre 
comercio en estos terminos con el Norte, quedaria, nada menos 
que por veneer la resistencia politico-ideologica de Venezuela y 
Bolivia y el nuevo freno proteccionista que surge hoy en los 
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Estados Unidos. En este escenario, la brecha entre las actuales 
estrategias comerciales opuestas en la region se cerrarfa y se 
facilitaria la estandarizacion de la naturaleza y cobertura de 
norrnas y disciplinas en los multiples acuerdos, disminuyendo las 
asirnetrias en preferencias y beneficios actualmente existentes. 

En cuanto a una profundizacion menor 0 mayor de los pro
yectos de integracion subregional en cada uno de estos escena
rios, dos casos aparecen muy c1aros. POI' un lado, la profundiza
cion del proyecto CARICOM, no parece estar mayormente in
fluido pOI' mas 0 menos acuerdos extrarregionales, sino princi
palmcnte porIa conveniencia de esta profundizacion para los 
paises pequefios. En el caso del Mercado Cornun Centroamerica
no (MCCA), una profundizacion de la union aduanera es muy 
funcional a mejorar la capacidad competitiva del istmo para su 
principal mercado que es el norteamericano, teniendo en cuenta, 
adem as, que el comercio intrarregional ha Ilegado practicamente 
a su lfmite maximo. POI' 10 tanto un TLC como el CAFfA-RD 
antes que provocar desvfos de comercio muy pronunciados es 
mas funcional a alentar progresos en la conformacion de la union 
aduanera centroamericana. 

Tanto para la Comunidad Andina (CAN), como para el 
MERCOSUR una compatibi liz.acion entre acuerdos 
extrarregionales Norte-Sur y la profundizacion de los proyectos 
de intcgracion puede ser mas costosa en terminos de desvfo de 
comercio y de perdidas sensibles de mercado, sobre todo para las 
economfas medianas y pequefias, Ello es asf tanto pOI' una mayor 
diversificacion de los mercados de destino de las exportaciones 
sudamericanas. como porIa necesidad que tienen estas econo
mfas de incremental' sus ventas extemas al interior de los subgrupos 
regionales. Es decir, que a diferencia del caso centroamericano, 
los bloques de integraci6n sudamericanos presentan todavfa te
chos mas altos para el comercio intrarregional. 

156 Fernando Masi America Latina: La integracion en la disyuntiva 



Ello llevarfa a pensar que el primer escenario sea mas conve
niente para una profundizacion de la integracion en los bloques 
mencionados, siempre y cuando la CAN juegue menos a favor de 
los acuerdos extrarregionales. Sin embargo, no se puede descar
tar la idea que la profundizacion de la integracion es factible en 
cualquiera de los tres escenarios, siempre y cuando los paises 
socios dcmuestren la suficiente voluntad politica para definir 
estrutegias claras y compartidas que tengan en cuenta costos y 
bcncficios para cada uno de elias, como grados convenientes de 
profundizacion de los proyectos. Ello, sin perder de vista que 
para America Latina, a diferencia de Europa, la integraci6n de 
los 90 nace como un mecanismo de inserci6n mas competitiva de 
la region en el mercado internacional y no precisamente como un 
medio de erigir un mercado cormin fuerte y protegido como una 
de las mejores estrategias de crecimiento y desarrollo frente al 
cncmigo politico de Occidente en tiempos de la Guerra Fria. 
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Jose Felix Fernandez Estigarribia* 

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA POLlTICA
 

EXTERIOR DEL PARAGUAY
 

No disponemos de mucho tiempo, por 10 que debemos entrar 
directamente en el tema, mas no puede dejar de agradecer al 
Ministerio de Relaciones del Paraguay y a FLACSO por esta 
generosa invitacion. Asimismo, debo pedirles disculpas en razon 
a que muchas de los temas que pensaba sefialar ya fueron 
desarrollados y debatidos en el marco de las disertaciones 
antcriores; en ese sentido creo que la perspectiva generada durante 
el transcurso del seminario inclina a aceptar que no se pueden 
analizar algunos aspectos de la politica exterior paraguaya sin 
entenderla, comprenderla y describirla en un contexto universal y 
latinoamericano. 

Acabamos de tener ese bafio de realismo que nos brindo 
Fernando Masi, tal como el acostumbra poner en sus 
intervenciones; el hoy nos dijo categoricamente asf son las cosas. 
Empleo una expresion hace algunos minutos hablando de los 
mitos que existen sobre el Paraguay y entonces, apresuradamente 
ernpece a escribir algunas lineas tomando como base esa expresion 
suya y creo que la palabra utilizada es afortunada. 

Expcrto en relaciones internacionales. Fundador del Instituto de Relaciones'" 
Internacionales. Ex Canciller del Paraguay y actual Embajador de su pais en Mexico. 
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Sabre el Paraguay existen muchos mitos que vienen de la 
profundidad de c6mo se interpret6 la historia de nuestro pais, y 
desde afuera y desde adentro; se 10 ha presentado casi siempre 
CO\TIO un pais aislado del continente, como el pais encerrado. 
como el pais que mas ha resistido a los avances y las inquietudes 
de la sociedad internacional. Creo que todos los extranjeros que 
nos estudian y tambien los paraguayos necesitan vol vel' a pensar 
en otro enfoque de las relaciones internacionales y entonces, se 
visualizara que no siempre es el espiritu del Dr. Francia el que 
aisla el pais y el que inspira el proceso de la politica exterior 
paraguaya. Lo habitual es interpretar el Dr. Francia aisla al 
Paraguay para impedir que prolifere en el pais la anarquia que 
asolaba el resto de la regi6n. 

Mas, esa misma decision perrnite elaborar una tesis diferente 
sobre las relaciones internacionales del paraguay, es 10 
internacional 10 que influye de manera importante y decisiva, 
Francia toma su determinaci6n porque considera que existe una 
cuesti6n internacional. Se ha publicado recientemente un libro de 
enorme valor escrito por una prestigiosa historiadora Ana Ribeiro 
titulado "EI Caudillo y el Dictador", que trata de la relaci6n entre 
Artigas y Gaspar Rodriguez de Francia. 

En la lectura de ese documentado trabajo se aprecia la 
influencia de las relaciones internacionales sobre la politica de 
nuestro pais, en la concepci6n de Rodriguez de Francia y adernas, 
de todo 10 que Artigas, asf como muchos de los pr6ceres de la 
independencia latinoamericana, que mantuvieron contacto con 
los pr6ceres del Paraguay. 

A la idea de que nosotros estuvimos siempre aislados, se 
contrapone la politica de Don Carlos Antonio L6pez. EI abre el 
Paraguay y su concepci6n de polftica exterior va a dural' hasta 
1989, con el derrocamiento deI Presidente Stroessner. Basicamente 
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la concesi6n de las relaciones exteriores se va a mantener durante 
muchfsimos afios. Su gobierno solo puede ser explicado desde 
una vision internacional. Enormes e importantes episodios afectan 
de manera trascendente a la polftica interna del Paraguay y van 
plasmando su personalidad polftica. Lucha afanosamente por el 
reconocirniento de la independencia. Los paraguayos festejamos 
la independencia en 1811, pero nos olvidamos de decir que nadie 
nos reconoci6; por eso entendemos la abnegada lucha del pueblo 
palestine. 

En el periodo de Don Carlos A. Lopez, la flota norteamericana, 
la mas importante que vino a America del Sur, tocando tam bores 
de guerra, fue contra el Paraguay. Diecinueve poderosos buques 
con la misi6n de vengar una posible afrenta; vinieron contra el 
Paraguay y movilizaron a toda la diplomacia latinoamericana. En 
dicha crisis la mediaci6n del Uruguay y la brasilefia fueron 
trascendentes y la intervenci6n de Urquisa decisiva para encaminar 
su solucion. 

En esos afios, un conflicto con Gran Bretafia moviliz6 todas 
las fuerzas del Paraguay para obtener el reconocimiento; casi no 
nos acordamos de Carlos Calvo, ciudadano argentino, nacido en 
Montevideo, Embajador de Carlos Antonio Lopez ante la Corte 
de Francia y de Gran Bretafia y 10 arduo del proceso del 
reconocimiento de la independencia del Paraguay; entre parentesis, 
esa figura de un hombre nacido en el Uruguay, ciudadano 
argentino, Embajador del Paraguay, es la gestaci6n del 
Ml;'RCOSUR desde estas tierras que otros nos presentan aislados, 
distantes, afuera. No estoy seguro de que haya sido asi y final mente 
Don Carlos, con esa lucidez que 10 caracterizo, en visperas de su 
muerte y sin poder concluir su obra deja su ultimo consejo el de 
solucionar los conflictos de limites pendientes con la pluma y no 
con la espada. Entonces se puede seguir afirmando que 10 
internacional sigue estando presente y gravitando en la politica 
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interna del Paraguay. Nosotros tenemos una enorme sensibilidad 
con las influencias del exterior y por supuesto, al no haberse 
seguido la recomendacion de Carlos Antonio Lopez, la guerra 
ensombrecio el escenario regional envolviendo, en un terrible 
conflicto, a cuatro naciones hermanas. 

Ayer, Monica Hirst destacaba que la guerra en cierta manera 
sigue repercutiendo en muchas decisiones que afectan al 
MERCOSUR, a traves de las formas de pensar tanto de los que 
estan afuera como de los que estan adentro. Por 10 misrno, cabe 
asentir que 10 internacional sigue siendo un elemento gravitante, 
y al mismo tiempo es terrible aceptar que un conflicto del siglo 
XIX aun nos afecte de ese modo. Sobre todo viniendo la reflexion 
de una investigadora brasilefia de gran renombre. 

Algunos dicen que el primer presidente constitucional del 
Paraguay fue Don Carlos Antonio Lopez y otros sostienen que el 
proceso constitucional cornenzo con la Constitucion de 1870, 
que sc elaboro con tropas de ocupacion en Asuncion y en el 
territorio de la Villa Occidental. Otros alegan que e\ primer 
presidcnte constitucional fue Cirilo Antonio Rivarola, soslayando 
que la Asamblea eligio primero a Facundo Machain hasta que las 
tropas de ocupacion decidieron que no era un hombre potable 
para sus intereses. Lo internacional sigue gravitando para bien 0 

para mal. 

Los tratados Loizaga Cotegipe en 1872 firmados para 
establecer la paz y los limites con el Brasil, y de Machain
lrigoyen en 1876 con la Argentina, se suscribieron con tropas de 
ocupacion i,hasla que punto tenfamos margenes de libertad en 
dichos tratados internacionales? EI proceso de reafirrnacion del 
Paraguay 10 fuimos logrando, con grandes dificultades y 
seguramente con errores. En un importante libro, que todas las 
univcrsidades de Mexico ponen como texto para estudiar las 
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rclaciones entre Mexico y EE.UU., cuyos autores son Josefina 
Vazquez y Lorenzo Meyer, dos ilustres historiadores 
contcmporaneos, se sostienen que a ningun pais de America 
Latina Ie costa tanto su independencia como Mexico, excepto el 
Paraguay. Creo que esa vision nos va a hacer entender como 
tenernos que enfocar la polftica exterior del Paraguay. 

A partir de la prirnera parte del siglo XX, toda una generacion 
paraguaya, los partidos politicos, los hombres de gobierno, los de 
1a oposicion, se volcaron a la tarea de defender el patrimonio 
nacional y las contingencias de un nuevo conflicto que se nos 
venia cncima. Lo internacional siguio gravitando decisivamente 
sobre como tenia que ser la sociedad paraguaya; al concluir dicho 
contlicto con el Tratado firmado por Paraguay y Bolivia en 1938, 
podemos afirrnar que todas las fronteras internacionales del 
Paraguay han sido productos de guerras; un caso unico en America 
Latina. 

JJOS hechos politicos del 17 de febrero de 1936 que pusieron 
fin a la hcgemonfa del partido Liberal del Paraguay, fueron 
tambien producto de la crisis de las democracias liberales en el 
mundo, la aparicion de nuevas ideologfas que iban a gravitar 
profundamente en la vida politica paraguaya y en esa misma 
Ifnea de pensamicnto podemos incluir la gestacion de la 
Constitucion de 1940; hechos igualmente importantes fueron el 
rcsurgir de las ideas democraticas con la derrota del nazi-fascisrno 
y la revolucion de 1947, que marco la fuerte presencia del 
pcrouismo en la sociedad paraguaya. 

Sicmpre 10 internacional estuvo gravitando y si observaramos 
esc pais que rcitcradamente nos describen como encerrado, 
percibimos que no se ajusta a la realidad historica. Si se examina 
la prcnsa actual, los diarios de ayer y de hoy, nos percatamos que 
muchas paginas estan destinadas a los temas internacionales. Eso 
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nos muestra que las cuestiones internacionales siguen en 
perrnanente debate en nuestro medio. La tesis de que somos un 
pais encerrado, que solamente nosotros 10 entendernos, no me 
resulta convincente ni adecuada para comprender plenamente el 
sentir paraguayo. Esta serfa una primera afirmacion que serfa 
muy interesante ahondar mas, pero el tiempo disponible no nos 
perrnite hacerlo. 

Una segunda afirmacion que deseo tocar sobre un tema de 
los muchos que podrfamos haber desarrollo aqui, es que el 
Paraguay atraviesa un momenta excepcional por cuanto nosotros 
no tenemos conflictos con nadie. Ayer Luis Maira nos describia 
la enorrne cantidad de conflictos que han aparecido subitamente 
en el escenario sudamericano 0 latinoamericano y 10 fue 
describiendo con esa precision y esa erudicion que el tiene del 
mundo y del Paraguay. Nosotros tenemos reclamos en el 
MERCOSUR, pero no tenemos conflictos, no tenemos 
enfrentamientos; es un perfodo unico en nuestra historia que 
debemos aprovechar y sacar partido de coyuntura tan favorable. 
No yeo posibilidad alguna de que nosotros entremos en conflictos 
graves en 10 inmediato, aun cuando un exaltado diplornatico 
extranjero nos quiso introducir en un conflicto con Bolivia. Creo 
que con serenidad y firrneza la Cancilleria paraguaya ha ido 
manteniendo una linea de equilibrio de como presentar esta 
ultima cuestion. Hay declaraciones fuertes, muy serias, que 
manifiestan la preocupacion, pero al mismo tiempo se agregan 
otras voces reflexivas que nos hacen pensar que las dificultades 
que puedan darse con la sociedad boliviana, que igualmente 
busca su desarrollo, deben mas bien constituir impulsos para 
despertar inquietudes propias de nuestras sociedades, pero que 
con el Paraguay no existe motivo alguno de colision. 

La firrneza de nuestras posiciones, las preocupaciones que 
podamos tener por la aparicion de politicas armamentistas, no 
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nos pueden alejar de una vision fundamental. Hoy no tenemos 
problemas territoriales que reclamar ni nadie nos reclama tenitorio 
alguno. Ninguno de los pafses seguramente quedo plenamente 
con forme con la solucion de ese conflicto de la primera parte del 
siglo pasado; pero tenemos un tratado que cerro definitivamente 
la cuestion, Por eso frases fuertes dichas por autoridades deberian 
tener mayor responsabilidad, por la importancia de las funciones 
que circunstancialmente ocupan. No se puede afirmar por ejemplo 
"que el Presidente Eusebio Ayala no creia en la guerra y que la 
guerra se produjo". La verdad es que Eusebio Ayala no queria la 
guerra, algo absolutarnente diferente, pero cuando tuvo que 
enfrentarla, 10 hizo con Ia altura y que perrnitio que mas adelanto, 
cuando se disiparon las pasiones, ocupe ell ugar que Ie corresponde 
en el Panteon de los Heroes. 

En ese mismo afio que el Presiden del Senado menciona 
equivocadamente, tomo la decision de designar al Comandante 
del Chaco, prescindiendo de todos los generales; gracias aDios 
que no creta en la guerra, absolutamente no queria la guerra. 

EI tercer tema tiene que ver con la necesidad de que el 
Paraguay debe seguir sosteniendo como base de una politica 
exterior paraguaya, la plena adhesion ala democracia y el respeto 
a los Derechos Humanos. Ello constituye el fundamento para 1'1 
presentacion del Paraguay en la sociedad internacional. Es una 
cuestion que sigue siendo fundamental. Si todo 10 que hemos 
construido, seguramente con defectos que no dejamos de 
rcconocer, mas es indudable que existen avances concretos. EI 
tema de una politica democratica, de debates de ideas, sigue 
constituyendo un punto fundamental en la agenda paraguaya. Me 
ha lIamado la atencion en estos dias que Paraguay es casi 
sisternaticarnente condenado en la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. En ninguna de las decisiones que torno la 
Corte y que el Paraguay las ha acatado rigurosamente, con enormes 
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costos econormcos. Se trata de indemnizaciones que debemos 
pagar por haber tenido una dictadura tan larga como la que 
tuvimos en la segunda parte del siglo XX. Los que pregonan que 
esa epoca fue mejor, tendrian que pagar esa cuenta. 

Otro Lema, porque tengo que ir saltando a pasos rapidisimos 
es el MERCOSUR. Me pareci6 importantfsirno. fundamental y 
trasccndcnte. la declaracion del Senor Canciller en su exposici6n 
del dia de ayer; reafirmando la vocaci6n del Paraguay hacia 
nuestro proceso de integraci6n. Realmente tuve la esperanza de 
que estuviese retlejada profusamente en los diarios de hoy, 
seguramentc aparecera en los pr6ximos dias, pero creo que es 
importante. Pero a pesar de esta declaraci6n tan firme y racional, 
tan oportuna, creo que el debate va a continuar. Lo refleja 1a 
prcgunta de nuesLra ex Canciller Leila Rachid realizada el dia de 
ayer. Creo mi obligaci6n seguir sosteniendo que el MERCOSUR 
es el giro copernicano de la polftica internacional del Paraguay. 
Nosotros en el Plata y de 10 que se trata es de construir una 
socicdad diferente en una regi6n plenamente integrada. 

En una situaci6n en que el MERCOSUR sufre el em bate de 
los problemas del dia a dia: el punto es que en la sociedad 
paraguaya no se perciben los beneficios del MERCOSUR; porque 
los que ganaron 0 siguen ganando con el MERCOSUR guardan 
silencio y los que naturalrnente soportan las dificultades de estos 
proccsos de integraci6n son los que tienen la voz fucrte que solo 
pcrrnitc visualizar los reclamos y las dificultades. Para revertir la 
situacion es nccesario un analisis adecuado y prolijo. Esto reclama 
un analisis adecuado y prolijo, encarando los problemas en la 
mesa de negociaci6n. Se presenta a la sociedad uruguaya como 
las critica al mercado cornun del sur, mas en estos dias el presidente 
Tabarc Vazquez ha reafirmado que el uruguay tiene como 
priori dad transformar el MERCOSUR y no abandonar el mismo. 
En csto los que no proponen salirnos deben demostrarnos las 
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ventajas de abandonar los que se ha construido. Cuales son las 
realcs ventajas que tendrfamos adherirnos al ALCA 0 ha acucrdos 
de libre comercio en que no se abandonan los subsidios y las 
barreras aduaneras de las mercaderias que real mente producimos. 
A elias les corresponde la carga de la prueba; no se puede salir 
del MERCOSUR para dar un saIto en el vacfo y por sobre todo. lo 
que mas me interesa resaltar, es que definitivamente tenemos que 
enfrentar esa posici6n de que el MERCOSUR es solamente un 
terna econ6mico; el MERCOSUR es un proyecto de construcci6n 
de una sociedad mas justa y mas dernocratica, que se hace con 
mcjor comercio y la eliminaci6n de las barreras que afectan 
particularmente a nuestro pais. De eso se trat6 entre otras cosas 
en la exposici6n de Fernando Masi y sobre el que seguin! hablando 
scguramente en el momenta de las preguntas. Pero a la vez 
sostcnicndo siempre con la mayor firrneza que en Paraguay la 
dcrnocracia continua siendo la prioridad par la decisi6n de sus 
ciudadanos, pero tarnbien por el apoyo del MERCOSUR. 

La Triple Frontera. otro tcma. Lo incluyo simplemente por la 
afirmaci6n que hizo ayer Luis Maim de que constitufa uno de los 
pocos temas de preocupaci6n de los EE.UlJ. Creo que debemos 
haccr un esfuerzo real que va a ser diffcil, mas debemos hacerlo, 
para solucionar este problema de esa regi6n contemplando los 
intercses de todos y no aceptando que sornos los unicos 
responsables. Y esta es una actitud que la podemos sostener con 
dignidad, con entereza y con educaci6n. Sobre todo porque 
debernos introducir el fondo del problema y no podemos aceptar 
sicmpre a priori 10 que se nos dice dcsde otros pafses con 
intereses mundiales 0 universales. EE.UU. no dijo la verdad 
cuando se produjo el proceso de la independencia de Cuba, 
cngaiio a su propio pais en el caso de la Bahia de Tonkim que 
aument6 la guerra de Vietnam y el propio Cangreso de los 
Estados Unidos 10 fue descubriendo. Todavia sigue gravitando 
pcnosamente y sus efectos seguiran por 1argo tiempo, las 
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consecuencias de no haber dicho la verdad sobre las arrnas de 
destrucci6n masiva en Irak, fueron casos pateticos que hacen 
dudar de las motivaciones de ese poderoso pais. EI Paraguay ha 
sostenido en los ultimos tiempos una Ifnea de dignidad que a 
veces es necesario destacar. No hemos enviado tropas a Irak, 
hemos sostenido nuestra decisi6n de ser parte de la Corte Penal 
Intemacional, no hemos aceptado excepciones a la misma, no 
tenemos bases militares extranjeras y hemos mantenido nuestro 
voto en abstenci6n sobre Cuba en materia de derechos humanos y 
rechazados el bloqueo que sufre la isla. EI Paraguay mantiene 
cordi ales relaciones con los EE.UU., algunas divergencias que 
no constituyen conflictos y su polftica exterior con ese pais y con 
todos los demas debe ser fundada en nuestros propios intereses, 
en cl multilateralismo. Seguir ciegamente a algunos no es racional 
y contradice a una polftica seria. 

Se trat6 tambien ayer y 10 presento desde un punto de vista 
latinoamericano donde los paraguayos debemos tener una voz 
propia, es con relaci6n al tema de las migraciones, que es 
fundamental para el Paraguay. Su analisis y comprensi6n 
requeriran muchas jomadas como esta: Paraguay es un pais de 
migraci6n, 10 fue desde hace muchas decadas, Eligio Ayala 
escribio su famoso ensayo "Migraciones", desde Bema en 1915, 
que pucde seguir siendo fuente de inspiraci6n para muchos. 

Deja abierta la puerta para mantener viva la ciudadania, 
porque nuestros compatriotas que migran no siempre tienen la 
suerte de irse a la regi6n. Porque cuando van a otras latitudes, 
sufren muchas y mayores discriminaciones. Creo que eso tambien 
es importante sefialar. Por 10 tanto, tendremos que crear toda una 
estratcgia de recuperaci6n de esas personas y de protecci6n a 
nuestros con-nacionales. La Embajada en Mexico sigue 
aceptandolos como compatriotas, aunque se hayan ido obligados 
por muchas razones a adoptar otra ciudadania; creo que tenemos 
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que volver a reflexionar sobre esto y sobre todo destacar, entre 
las cosas buenas de nuestro pafs, que las tenemos. Que en este 
pafs viven por 10 menos 300.000 a 500.000 mil brasileiios, entre 
otras comunidades. Si se considera que nuestra poblacion total se 
acerca a los 6 millones de habitantes, vemos que tenemos un 10% 
de poblacion extranjera que vive en el Paraguay y no 10 hemos 
tratado a ellos tan mal, aun cuando tienen problemas de papeles. 
A veces se les invade la tierra pero al paraguayo de al lado 
tambien Ie invaden sus tierras. No existe una politica de 
discrirninacion en ese orden. 

EE.UU. trata con niveles de escandalos un problema de casi 
25 millones de extranjeros sobre un total de 300 millones de 
habitantes; y ustedes pueden observar el patetico caso de Europa. 
Cuando a mf me inforrnan que debemos asistir a una reunion 
sobre discriminacion, siempre pregunto quien va a ser el expositor 
paraguayo que va a explicar como se tiene que tratar a un 
extranjero. La Constitucion del Paraguay especifica, como otras 
muchas de nuestra region, "todos los habitantes del Paraguay"; 
no dice todos los ciudadanos del Paraguay. 

Aqui se llamo la atencion sobre el hecho de que el pals mas 
poderoso del continente hoy no tiene una polftica para la region. 
Insulsa, el Secretario General de la Organizacion de Estados 
Americanos, publico hace muy poco tiernpo, en "Foreign Affairs" 
en espafiol, puede ser que ustedes 10 leyeran, un breve pero 
excelente trabajo cuyo contenido merece mayor desarrollo. EI 
Sccretario General se felicita que en este momenta EE.UU. no 
tenga una polftica para America Latina, porque esto conviene ala 
region, describe antecedentes de las dificultades que se produjeron 
cuando han asumido una polftica para todo el hemisferio, 10 que 
ha lIevado a situaciones muy complicadas. Sostener la importancia 
de una polftica regional de los Estados Unidos parece ser el 
reflejo de un pensamiento latinoamericano que siempre tenemos 
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que tener a alguien trazando la politica. Yo tengo mucha 
preocupacion, porque todos hablamos de que terrnino el orden de 
Yalta, en cuanto a reparto mundial y parece que estamos esperando 
el quinto. porque se habla del reparto que hicieron las potencias 
reunidas en Yalta; en realidad, tengo mucha preocupacion por 
eso: ya han repartido tantas veces el mundo y por cierto, no nos 
ha ido muy bien. La primera habra sido cuando Alejandro VI 
publico su famosa Bula; luego, Napoleon, la Conferencia de 
Berlin a fines del silgo XIX, Yalta; entonces, i,queremos el 
quinto": i,por que no seguimos buscando nosotros mismos nuestros 
equilibrios y nucsrras realidades? Sin mayores tutores. Si hubiese 
necesidad. tenernos suficiente gente como para poder trazar ciertos 
parametres en cl campo del derecho intemacional y en la 
concepcion de la sociedad intemacional que queremos, como 
lucidarnente America Latina 10 hizo en la Conferencia de 
Chapultepec, cuando se gestaban las Naciones Unidas y felizmente 
ayer, tarnbien en la exposicion del Canciller Ruben Ramirez se 
re afirmo nue stra voc aci on inquebrantable hacia el 
multilateralisrno, el cual parecfa haberse dejado de lado hace 
algunos afios. 

Seguramente que dan tantas cosas para poder hablar, pero no 
quiero extenderme demasiado, mas, quiero reafirrnar algo que 
me parece que puede ser tema de analisis y que es para mf 
preocupante; el debate politico en Paraguay siempre es duro y la 
informacion que recibimos a diario es dura. pero eso no nos hace 
perder una perspectiva: este no es el peor momenta del Paraguay; 
que diffcil habra sido cuando salfarnos de la guerra del 70; yo 
tuve una bisabuela que siempre hablaba del hambre en el Paraguay 
en ese entonces, yo era un nifiito de cuatro 0 cinco afios; me 
impresionaba cuando ella me hablaba y me quedo como un 
rcflejo de criatura y sigo convencido de que la epoca de la ultima 
dictadura fue muy diffcil para muchos paraguayos que sofiaban 
vivir en libertad, poder expresarse directamente sin tener miedo a 

172 Jose F. Fernandez Estigarribia Algunas reflexiones sobre la politica exterior del Paraguay 



reprcsalias. Ser libres nos permite repensar que el Paraguay no 
naci6 hoy, sino en 1811 6 seguramente cuando en 1524 un 
portugues al servicio de Espana arribo a estas tierras; el Paraguay 
sc ha ido gestando desde entonces. 

Finalmente, creo que hoy tambien podemos retomar el 
optirnismo. Nosotros vamos a encontrar nuestro mejor derrotero, 
porquc cn las ilustradas preguntas que hicieron ustedes en el dia 
de ayer volvf aver el ansia de aprender y la profundidad del 
pcnsarnicnto de los paraguayos. No el de los grandes y geniales 
escritores que a veces nos describieron maravillosamente, pero 
110S han dejado pesadillas. No es cierto que el infortunio se 
apodero del Paraguay, y si esto fuera cierto, es nuestra obIigaci6n 
seguir pensando para salir de ello. Yo fui uno de los j6venes que 
quise estudiar en FLACSO, cuando nos dccian no; ahora FLACSO 
csta aqui. 

Lo que sigue corresponde a fa etapa de preguntas referentes (/ 
las exposiciones de Fernando Masi y Jose Felix Fenuuide: 
Estigarribia. 

Prcg, Dr. Mario Sandoval. Lastimosamente, y pido disculpas 
por no asistir a la conferencia del Dr. Fernando Masi por cuestioncs 
laborales y como otros colegas y compaiieros que estamos aca 
solo pudimos ofr la segunda parte, de hecho la mitad de la 
cxposici6n del Dr. Fernandez Estigartibia; en mi caso simplemente 
dcseo hacer un agregado a 10 que destacara claramente el ex 
Canciller Fernandez Estigarribia, quien expresara que dentro de 
la politica exterior paraguaya la dernocracia y sobre todo el 
respeto a los Derechos Humanos constituyen uno de los elementos 
fundarncntales, aSIcomo tambien el acatarniento a las decisiones 
de la Corte lnteramericana que hasta el momento se reduce a 
cuatro cuestiones; en realidad, tenemos dos procesos y en la 
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Cornision Interamericana tenemos un mont6n de casos que no 
llegan a veinte. Existen otros paises en la regi6n, por ejernplo, 
Argentina tiene ocho mil casos; Ecuador tiene cuatrocientos, 
Peru unos quinientos y EI Salvador tiene tambien otros tantos; 0 

sea que al considerar la cuesti6n cuantitativamente, somos una 
especie de privilegiados. De todas maneras, 10 que querfa destacar 
es que a partir de la sentencia de la Corte Interamericana y de las 
recornendaciones de la Comisi6n Interamericana sobre los casos 
que afectan aJ Paraguay, en los tres afios que lleva el actual 
gobierno, se han generado acciones oficiales para cumplir , por 
un lado, las sentencias y aparte de eso contar con una polftica de 
Estado en temas de DD.HH.; otro aspecto que conoce muy bien 
el Canciller Fernandez Estigarribia, es que como polftica de 
Estado no se contaba con un instrumento semejante, si bien 
existia en el gobierno mas respeto, pero que como politica de 
Estado ahora ya esta incorporada a la legislaci6n paraguaya y por 
consiguiente, a la acci6n publica; par ejemplo, la polftica publica 
relacionada con los nifios de la calle ha sido objeto de un 
seguimiento por parte de relatores especiales de la nifiez, que ha 
tcnido como resultado que el pais recibiera la felicitaci6n por los 
avances Jogrados en estos tres afios. Tambien hemos tenido 
reconocimientos nacionales por el trato a casos como la 
eliminaci6n de la tortura sistematica. Dentro de un mes el Paraguay 
va a recibir al relator de las Naciones Unidas contra la tortura; 
como todos sabemos, el Paraguay es uno de los veinte pafses en 
el mundo que ha ratificado la Convencion contra la Tortura. El 
Paraguay es uno de los veinte paises, de los 192 que integran las 
Naciones Unidas, que ha hecho la ratificacion para establecer el 
mecanismo de operacion en el pais, teniendo en cuenta las 
experiencias recogidas por la Cornision en su visita a las carceles 
y que fuera encabezada por los senadores y diputados de las 
Comisiones de DD.HH. Son exitos y acciones que estamos 
teniendo. que son preactivas de parte del gobiemo. Recuerdo un 
caso con soluci6n amistosa que se tenia por el fallecimiento de 

174 Jose F. Fernandez Estigarribia Algunas reflexiones sobre la politica exterior del Paraguay 



nifios soldados: hoy las Fuerzas Armadas han revertido eso, 0 

sea. hay un proyecto de ley para cambiar la edad mfnima de 
ingreso a los cuarteles. EI presidente de la Republica, en su 
calidad de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, ha 
retirado la reserva sobre la Convencion de los Derechos del Nino 
para poder incorporar a chicos que hayan cumplido los 18 afios 
de edad; aquf estan algunos de los representantes de las Fuerzas 
Armadas que conocen bien el tema, el propio Comandante de las 
Fuerzas Armadas, el Gral. Kanazawa ha hecho un reconocimiento 
publico de responsabilidad en casos concretos de DD.HH. en 
cuanto a tratamiento 0 maltrato a nifios soldados de un tiempo 
arras. Son avances muy significativos en DD.HH. que forman 
parte de nuestra polftica y 10 menciono para resaltar 10 que habia 
expuesto el Canciller Fernandez Estigarribia, 

J~~FE. Son muy importantes los datos que se acaban de dar, 
no contradicen en nada, al contrario, refuerzan 10 dicho en la 
exposicion: la creaci6n de la Direccion de Derechos Humanos en 
cl Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay, se hizo 
durante mi gesti6n de Canciller y desde entonces continua; 10 que 
sf querfa poner enfasis es que 10 que cornunmente se publica y 
difunde son las condenas y no los exitos que ni mencionas. 

CS Soy Carlos Sorga, Jefe de la Mision Suiza y deseo 
agradecer a las personas que hablaron; creo que para el 
representante de un pafs extranjero es muy interesante seguir el 
curso de este Seminario. Mi pregunta 0 mas bien mi reflex ion 
tiene relacion con 10 expuesto por el Dr. Fernando Masi con 
respecto al MERCOSUR y sobre todo la pregunta es sobre que 
tipo de integraci6n y hacia donde vamos; ~hacia Europa, sf 0 no? 
No voy a contestar la pregunta que yo mismo formulo; no me 
corresponde porque tampoco los suizos somos miembros de la 
Union Europea; plantear alguna idea europea aca, no es adecuado 
dado que la Comunidad Europea todavfa es un proyecto en 
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rnarcha, no un punto final; porque va a ser algo mas amplio y mas 
concreto y personalmente espero tambien la participaci6n de mi 
pais: pero un punto que me parece fundamental para contestar la 
pregunta que usted hace, es ver cual ha sido el origen de la 
Comunidad Europea; de una catastrofe, de una guerra terrible y 
de ahf la disposici6n del enfrentamiento aleman-frances nunca 
mas y c6mo vamos a hacer para que se cumpla el nunca mas 0 

algo asi. El primer paso fue seguramente el de la voluntad 
politica, que aquf en el continente no 10 veo, para luego ir 
transformandose en una fase econ6mica, en algo muy humilde, si 
uno piensa c6mo fue el inicio; pero ahi tenIan visiones y creo que 
decidieron empezar con algo limitado, algo que yo leo y escucho 
en los discursos del presidente Lagos, que sostiene ante sus 
amigos en este continente que se debe empezar por algo pequefio, 
pero que debe hacerse y basta de discursos. 

Asf empezaron los dos, tres, cuatro, cinco proyectos; algo 
gradual y bastante humilde; de esa manera, el proyecto creci6 
mas y mas en la postguerra frfa. EI proyecto cambia de rumbo 
despues de la cafda del muro de Berlin y ahi comienza el desaffo 
para mi pais. porque en 1989, nosotros nos integramos 
practicamente a plenitud en este mereado econ6mico; un pais 
como Suiza se vio enfrentado a un problema polftico de integraci6n 
europea despues del 89, porque el rumbo de la Comunidad 
Europea cambi6 y se present6 siempre mas como un proyecto 
polftico. Tambien, como usted ve, ahora tenemos el Parlamento 
Europeo mas 0 menos importante; se habla mucho de una 
Constituci6n europea; se habla de una polftica exterior corruin: 
puntos que son un enorme desafio para mi pafs. Aquf no voy a 
entrar en el tema, porque me alejarfa de 10que estamos hablando, 
pero para terrninar, cuando uno quiere contestar su pregunta, 10 
que puedo expresar es que queremos ir en esta direcci6n europea 
y apoyar las razones que lIevaron a su organizaci6n. 
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P. Solamente un simple comentario. Creo que sf existen 
diferencias muy claras en cuanto al origen de la Union Europea y 
el origen de los procesos de integracion de los afios 90 en 
America Latina, Es evidente que se debe reconocer un origen 
politico muy importante en la Union Europea que da cabida a un 
proyecto econornico que se va repensando de etapa en etapa, 0 

sea que no es un proyecto econornico, que tampoco a partir del 
Tratado de Roma se encuentra ya todo establecido hacia donde 
podrfa dirigirse; incluso hoy creo que en la Union Europea esten 
discuticndo de hasta donde se quiere llegar en la union politica y 
el caso mas claro de eso son los votos que han dado los paises de 
la Union Europea con relacion a la Constitucion Europea. La 
inclusion de nuevos paises del este europeo va a significar todo 
un problema: el de Turquia, desde el punto de vista politico i,que 
significa? ; creo que es interesante comparar ambos proeesos. No 
digo que no tengamos nada en corruin, pero en el caso del 
MERCOSUR en particular, creo que nace tambien porque tennina 
una suerte de guerra fria latinoamericana y se apuesta a la 
democracia. Entramos en un proceso de global izacion y 
liberalizacion comercial; le tenemos que dar una respuesta a este 
proceso y las respuestas fueron diferentes, porque los primeros 
acuerdos del Brasil y Argentina tenian el caracter completamente 
diferente a 10que luego se firmo, como el Tratado de Asuncion; 
hoy se quiere volvel' a recuperar el espiritu de esos acuerdos de 
Samey y Alfonsin en terrninos de cornplernentacion, porque a 
partir del Tratado de Asuncion, simplemente 10 qu ~e ha hecho 
es decir que el mercado determina absolutamente h:..cia donde va 
el proceso de intcgracion, asi seamos los paises mas dispares que 
pucden haber en un proceso de integracion, ya no solamente 
dispares, porque somos pequefios Paraguay y Uruguay, dispares 
entre Argentina y Brasil en peso econornico. En politica hoy 
vernos, pOI' ejernplo, como Brasil sobrevive a los problemas y 
desequilibrios macroeconornicos y a las devaluaciones y 10 hace 
con una competitividad mucho mayor que 10 que puede hacer 
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Argentina. aun creciendo ella como 10 esta haciendo en estos 
mornentos, pero con una falta de competitividad total frente al 
Brasil. Es una asimetrfa muy grande entre los dos grandes del 
MERCOSUR: por 10 tanto, aquf se dieron tres etapas que se 
deberfan analizar muy cuidadosamente. 

Una primera etapa, la de comenzar a hacer gradualmente una 
cornplementacion entre las economfas de Argentina y Brasil. 
creando plataformas comunes entre los dos pafses que producen 
10 mismo. pero que pueden complementarse para vender al mundo. 
Despues, pasar a algo que debe hacerse rapidamente; una zona de 
libre comercio 0 una union aduanera con mucha voluntad polftica; 
Ilegamos hasta el 98 en cuyo transcurso se ha progresado bastante 
en terminos de negociaciones, pero despues, cuando la realidad 
de la volatilidad economica internacional hace caer en cuenta de 
que ese ritmo no puede ser sostenido y la voluntad polftica cae y 
empieza a manifestarse una serie de alternativas de que puede 
hacer el MERCOSUR; cuantas veces fue relanzado el 
MERCOSUR a partir de 2000, que hacer con el MERCOSUR, 10 
profundizamos 0 no, creamos una region mas fuerte, que tenga el 
MERCOSUR como el centro y el Brasil en particular; en ese 
sentido,; cual es la estrategia, la brasilefia 0 es la estrategia 
corniin; creo en eso de no querer comenzar con algo propio 0 

pcquefio y diversificarnos como 10 fuimos haciendo en el 2000; 
perdimos el rumbo del MERCOSUR como intento para 
profundizarlo; creo que perdimos la oportunidad de profundizarlo 
y el que 10 perdio fundamentalmente es el Brasil, porque aca no 
existe Alemania y Francia, aca existe Brasil, por donde va Brasil, 
va MERCOSUR. 

Es la polftica del BrasilIa que determina el rumbo de 
MERCOSUR y no simplemente debido a que no exista capacidad 
o voluntad en los otros paises para oponerse a la polftica del 
Brasil, que sf 10 hay, 10 cual se constata en la mesa de 
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negociaciones. Sirnplemente, el peso econormco y comercial 
incide muy fuertemente. Aquf la pregunta es a los otros pafses 
que no son Brasil, cual es el MERCOSUR que queremos; la 
Union Europea ante esto fue evolucionando y fue escapando del 
a lc an c e de las manos de MERCOSUR; Ia Comunidad 
Sudamericana de Naciones, los pafses que Firman el Tratado de 
Libe Comercio con el Norte, los pafses que firmaron el Tratado 
de Libre Comercio en el Sur y la agenda interna que se mantiene 
mas 0 menos estancada y con poca institucionalizacion y se 
mantiene asi, porque hay falta de voluntad de los grandes: 
Argentina y Brasil. Todas son cuestiones que requieren una seria 
consideracion si se quiere avanzar en cualquiera de los sentidos. 

En la base de esa falta de voluntad polftica creo que existen 
problemas de asimetrias no resueltas entre los dos grandes. No 
hablemos de los problemas de los pequefios, que ya sabernos 
cualcs son; las asimetrias que surgen de su propio tamafio de 
economia, la poca capacidad competitiva; digamos que eso 
sabernos como se puede resolver, pero cl problema es como 
resolvemos las asimetrfas de Argentina y Brasil. Eso es 10 que 
hasta ahora no se ha encontrado en el MERCOSUR y eso es 10 
que dcbilita: la falta de voluntad politica hacia una mayor 
institucionalizacion 0 hacia una mayor armonizacion de normas 
y finalrnente hacia una profundizacion del MERCOSUR; y es 
por eso que se requiere un esfuerzo de revision enrico y abierto 
sobrc la situacion. LPor que no se siguen incorporando esas 
primeras estrategias de Sarney y Alfonsfn al proceso del 
MERCOSUR y dejamos que el mercado 10 determine todo?; 
LQue es 10 que queremos en eI MERCOSUR en terrninos de 
profundizacion? No se si debemos encaminarnos hacia la Union 
Europea, pero probablernente tengamos que hacer algo propio en 
10 que tengamos que crear nuestra propia competitividad. Es 
decir, no podemos hacer un MERCOSUR en el que haya 
diferencias muy fuertes, en donde el MERCOSUR no tenga 
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ninguna incidencia en el crecimiento econ6mico ni en el bienestar 
de los paises; que sea neutro 0 que tenga ciertos prejuicios muy 
fuertes hacia los parses y con beneficios muy concentrados en 
algunas regiones del MERCOSUR. Creo que es una tarea de los 
cuatro paises, pero fundamentalmente es una responsabilidad de 
Argentina y Brasil hacia d6nde vamos con el MERCOSUR. 

MH. En primer Iugar quiero felicitar a los dos expositores 
que me precedieron y que me parecieron excelentes y de los 
cuales aprendi mucho. Son tres preguntas a las que me referire. 
La primera tiene que ver con la exposici6n del Embajador Jose 
Felix Fernandez Estigarribia; basicamente creo que hay una 
diferencia entre tener influencia externa y tener una actuaci6n 
internacional mas permanente y una preocupaci6n con una 
vinculacion con 10 internacional. Un pais puede tener una 
influencia externa muy importante y ser permeable a 10 que 
OCUITC afuera. para mantener al mismo tiempo una postura mas 
defensivacon relacion a 10 internacional. Ayeren algun momento, 
se hizo mencion de un nacionalismo defensivo vinculandolo a 
una trayectoria paraguaya. Me interesaria profundizar un poco 
esta cuestion, porque por ahf son dos cosas distintas la 
identificaci6n de Paraguay como un pais con mayor aislarniento, 
que no esta necesariamente vinculada a [a idea de que es un pais 
no permeable a las circunstancias externas. 

El segundo punto tiene que ver con la exposici6n de Fernando 
Masi y [0 que decfa ahora del sentimiento nacional; parte de la 
exposicion justamente se referfa ala constataci6n de los niveles 
maxirnos que tenemos en la region para llegar a porcentuales mas 
importantes de intercambio intra-regional y la comparaci6n de 
esta lirnitacion nuestra con la expansi6n casi ilimitada en el 
campo europeo; hasta que punta esta diferencia no es una 
diferencia que incluso tiene implicancia importante para 
deterrninar los grados de interdependencia posibles ; justamente 
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dcnrro de un esquema de cornplernentariedades, al esquema mas 
vinculado a un modelo de integracion de los afios 80, a un modelo 
comercialista de los afios 90 y entonces, si eso es asf, 0 sea si 
rcalrncnte estamos limitados, tapados; aunque podamos explorar 
mas la vision de expansion todavia no explorada en cuanto a la 
creacion de comercio. Hasta que punto pensar en los modelos 
politicos 0 en los model os institucionales propios pasa tarnbien a 
scr mas cuestionable en el casu nuestro frente a una limitaci6n 
semejante de 10 que vamos a estructurar y que sigue teniendo 
problemas mas alia de las asimetrfas y todo 10 dernas que se ha 
venido mencionando. 

EI ultimo punto esta relacionado a las dos exposiciones y es 
una inquietud que tengo desde hace mucho tiempo, porque la 
opcion de una coalicion entre paises menores del MERCOSUR 
rue siernpre tan diffcil en terrninos de la formulaci6n e 
irnplcmentacion polftica: me parecio fantastico el antecedente y 
como esta presente en la memoria colectiva de nuestros pafses la 
cxpcricncia de Francia y Artigas: pero desde el punto de vista de 
la expcriencia de MERCOSUR, csta no es una expcriencia quc se 
ha reproducido; muy por el contrario, 10 que hemos observado 
siempre son posiciones muy solitarias de los pafses menores del 
MERCOSUR. 

Fernando Masi. Con respecto al techo y al comercio intra
regional, estoy de acuerdo con Monica Hirsh en el sentido de que 
cvidentemente la complementariedad que se crea es una 
complementariedad que va mas con un modelo en donde el 
mcrcado no es el unico determinante, sino en donde tiene que 
huber mayor complernentariedad, que tienen ventajas eompetitivas 
en dctcrrninados rubros como son los pafses del MERCOSUR en 
todo 10 que significa la cuesti6n agroalimentaria, mas alia del 
heche de que el Brasil pueda tener mayor competitividad en todo 
10 quc sea tener bienes de capital, que tambien pueda tener 
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capacidad para crear cadenas con otros paises de America del 
Sur. Eso creo que esta claro. Lo que no se puede entender es que 
cuando se planteo eso hace unos pocos afios en el marco del 
MERCOSUR en los Foros de Competitividad, el primer pais que 
se opone a este tipo de estrategia, es justamente Brasil y es ahi 
que tenemos un primer problema. Lo segundo, no se si 10 entendi 
muy bien, es si se puede en este marco, teniendo en cuenta de que 
debemos elaborar una estrategia de complementariedad, si las 
instituciones politicas de tipo europeo constituyen un modelo a 
seguir: entiendo que esa es la pregunta. Creo que tampoco se 
puede pensar en una conversion autornatica al esquema 
institucional europeo en cuanto a nuestras instituciones; 
evidentemcnte las experiencias que se dan en otros procesos 
fucra del MERCOSUR muestran que existen algunos organos 
supranacionales de gran coherencia y que ofrece garantia de un 
buen funcionamiento. Lo que pasa es que MERCOSUR es el que 
se presenta como el mas limitado en ese terreno y una vez mas 
esta mas limitado, porque los paises grandes se oponen a pesar de 
que ahora hay una suerte de reform a institucional dentro del 
MERCOSUR y que se dan proyectos y propuestas, de las que 
muchas estan totalmente encontradas; 10 cierto es que los otros 
grupos de integracion han encontrado una manera no precisamente 
ala europea, pero una manera un poco mas coherente y un poco 
mas funcional de hacer trabajar a sus instituciones. Nosotros en 
el MERCOSUR estamos estancados y no precisamente porque 
tenemos que copiarles. 

JFFE. Me parecio muy atinada la critic a a como nosotros 
manejamos la cuestion y 10 tomo muy en serio. Fernando Masi 
nos dio la explicacion; sin embargo, tenemos que interpretar 
positivamente la pregunta y tenemos que trabajar en ese sentido y 
no decir simplemente, la historia siempre ha sido que somos 
parses diferentes y ellos son mas ilustrados; tenemos que trabajar, 
seguir profundizando y por eso traje a colacion ese trabajo; me 
parecfa que debemos leerlo con mas profundidad y ver como 
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podemos ir creando los lazos entre nuestras sociedades que nos 
permitan desarrollar el proceso. 

Existe un palpitar, un reclamo de nuestras sociedades por el 
tema de las asirnetrias y todos tenemos que sentarnos en la mesa 
para ir resolviendolo 10 mas rapidamente posible. Como esta 
discusion es permanente, sefialabamos que FLACSO tiene que 
organizar una reunion solo para discutir sobre las asimetrfas. Ese 
cs un dcsafio en que todos debemos colaborar para solucionarlo. 
Es nccesario avanzar en la linea de ir cornpaginando los intereses 
de nuestras sociedades y al mismo tiempo, que las otras sociedades 
no se sientan a esperar que nos pongamos de acuerdo. Teniendo 
en cuenta que siempre van a haber dificultades, Ffjense en la 
pregunta y reflexiones del Embajador de Suiza; nos mira desde 
arriba, nos explica mas 0 menos como debe ser y tiene algo de 
razon, son tantos sus exitos, son tantos los logros de la Comunidad 
Europea, pero no se acordo de los subsidios. Eso paso como un 
relarnpago y Fernando debio incorporarlo en su introduccion, 
porque es un tema que afecta a nuestra sociedad, Es un tema muy 
relcvante tanto para Paraguay como para todos sus socios; tampoco 
e\ Embajador se refiere a que son los tribunales europeos los que 
condcnan a este pais por deudas que jamas existieron, contrafdas 
por extranjeros y que hoy nos piden que tenemos que pagarlas. 
Eso cs 10 que tiene que comprender Mario, por 10 que hicieron 
otros 10 paga el, la pago yo, la pagan todos los ciudadanos 
paraguayos. Esto cs terrible y hay que decirlo con todo el enfasis 
posible. 

Ffjcnse como vamos encontrando los problemas para 
dcsintegrarnos y no los temas para integrarnos 0 ir encontrandonos; 
cs allf donde debe estar centrado el esfuerzo de la integracion; 
por eso yo nunca acepto que unicamente se discutan los terminos 
cconornicos. Es la vieja discusion que nos toco a todos; la 
Embajadora de la Comunidad Europea te sefiala, cuando ni ejerces 
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una alta funcion, que el 50% de las exportaciones a Europa estan 
desgravadas y til lees la lista: colmillos de elefantes entra cero, 
aceite de ballena entra cero; pero yo desearfa que encontremos en 
Paraguay estos productos, serfa un milagro. Cuando uno lee la 
lista es fantastica y miren que yo no vengo precisamente de la 
econornia, sino del estudio de los tratados. 

Dicho esto, paso a la segunda pregunta que tambien me 
parecio importantisima y en eso Monica Hirsh tiene razon. 
Tarnbicn tenfa que haber puesto enfasis en ese otro aspecto de la 
cuestion. no 10 niego. En mi pais ha habido muchas veces ese tipo 
de pensamiento en el sentido de que el peligro viene del exterior 
y posiblemente en eso debi poner mas atencion y fuerza; el hecho 
es que el MERCOSUR constituye un giro copemicano de la 
historia paraguaya porque carnbio esa forma de pensar que el 
peligro siempre viene del extranjero. Hay muchos ejemplos en la 
historia paraguaya, los legionaries, los comunistas que venian de 
afuera, todo 10 cual hace que esa forma de pensar cobre fuerza y 
10 que nos cabe hoy dia robustecer es la otra. EI decreto del 
Prcsidcntc Stroessner que renovaba el estado de sitio decfa: 
"Subsistiendo en America Latina factores de perturbacion politico 
social decretase el Estado de Sitio en el Paraguay"; 0 sea, habfa 
guerrilla en EI Salvador, Estado de Sitio en el Paraguay. 

Estos son los carnbios que creo que en esta sociedad paraguaya 
se produjeron; aca existe en la actualidad un ansia real y valedera 
de intcgracion, pero que tengamos reclamos es una situacion 
natural y justa; todos vimos a los agricultores franceses quemando 
los camiones espaiioles de aceite; todos vimos como pafses de 
alta civilizacion rechazaron la Constitucion Europea y la estan 
volviendo a formular. Entonces como nos piden que nosotros 
seamos perfectos, que nosotros seamos lindos. que nosotros 
seamos inteligentes y que presentemos todo los problemas 
resueltos. Eso serfa un mundo de maravilla que no existe en la faz 
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de la tierra. Las soeiedades viven las dificultades y a eso se une 
que todavia en muchas partes y en particular en nuestros pafses 
seamos subdesarrollados; para salir de eso cuesta muchfsimo y es 
el afan que engrandece a los pueblos. Una discusion franca, 
serena, reflexiva y sobre todo comprensiva de los problemas del 
otro, es necesario en el MERCOSUR, y, vuelvo a reiterar, que 
acepto que tuve que poner mas enfasis en el punto. Finalmente, 10 
que querfa sefialar. sobre todo a mis cornpatriotas, que existe una 
histori a del Paraguay tambien abierta a la comunidad internacional. 

Fernando Masi. Solo deseo agregar algo con respecto de 
Paraguay y Uruguay. Creo que todas estas diferencias, despues 
de escucharlo a Jose Felix Fernandez Estigarribia, que es 10 que 
ha subsistido a las negociaciones; que todas esas diferencias que 
surgieron entre Paraguay y Uruguay en las negociaciones del 
MERCOSUR, Ie falto un ingrediente importante que es que. a 
pesar de que somos pequefios y podemos tener estrategias 
cornunes, esa voluntad polftica no existia. Pcro que hay razon 
para ser justos y reconocer que esa voluntad politica emergio 
desdc el momento en que llego este nuevo gobierno uruguayo y 
pucdo asegurar como testigo que fue asi: porque 10 primero que 
hizo el nuevo gobierno uruguayo antes de su asuncion elIde 
marzo de 2005. fue enviar gente aqui para hablar con la Cancilleria 
para plantear estrategias comunes a pesar de las diferencias que 
historica 0 econornicamente pudierarnos tener; puesto en terrninos 
mas concretos, las preferencias que deseabamos homologar dentro 
del MERCOSUR, Es por eso que, cuando se hizo la Cumbre del 
MERCOSUR en junio de 2005. tuvimos tanto de parte del 
presidente uruguayo como de su Canciller palabras que denotaban 
no solamente solidaridad sino apoyo a la iniciativa paraguaya 
sobre la cuestion de las asirnetrtas y los Fondos Estructurales. asf 
como de otros tipos de politicas que tienen quc ver con los pafses 
pcqucfios. De ahi en adelante, con este nuevo gobierno del Uruguay 
sc fuc dcsarrollando una clase de politica diferente. Creo que se 
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debe mencionar esto porque el ingrediente fundamental por mas 
que existan diferencias entre los dos pafses. es la voluntad polftica 
e indudablernente, el gobierno uruguayo ha demostrado que posee 
esa voluntad polfti ca. 

Preg. (Embajador de Venuezuela) Deseo de nuevo colocar 
algunos elementos de reflexi6n y para ella me hago una pregunta 
que la formulo de manera colectiva: (,por que, despues que nace 
el Tratado de Asunci6n, no se pens6 en redactar un borrador, 
aunque sea como formato de proyecto de un plan de desarrollo 
social y econ6mico? Es la gran carencia y humildemente creo 
que es 10 que nos tiene enredados en esto de las limitaciones, de 
los estancamientos del MERCOSUR y de la integraci6n en general. 
Es que no escucho nuda sobre esto cada vez que voy a reuniones 
y escenarios diversos; tampoco escucho a conferencistas; el tema 
no aparece. Ayer, de nuevo la ex Canciller paraguaya introdujo 
un concepto que tiene que ver con esto del plan. que es el 
concepto de supranacionalidad. Entonces, hago la pregunta al 
panel: (,Que opinan ustedes de la posibilidad de reunir a los 
Ministros y Vice-ministros de planificaei6n desde Mexico hasta 
Argentina": 0 por regiones, si eso es mas viable. (,Por que no 
hablar de un plan de ordenamiento territorial de America Latina 
y el Caribe? Le pongo un ejernplo: Venezuela es un pais 
macrocefalico desde el punto de vista del territorio; si Ie muestro 
el mapa de Venezuela, mi pais, y les explico c6mo esta distribuida 
la poblacion. es una anarquia total y absoluta. Tenemos 
concentrada la poblaci6n en los grandes espacios urbanos; mas 
del 80% de la poblaci6n venezolana dejo de ser rural y hoy en 
nuestro plan esta elaborando un esquema de ordenamiento 
territorial y una desconcentraci6n de la poblaci6n, de manera a 
lograr arrnonizar mejor la relaci6n poblacion-espacio. i,No es eso 
bueno para todos los parses. no es bueno para Brasil, para Uruguay. 
Paraguay, Argentina. Colombia. Mexico? i,Es que acaso Santiago 
de Chile no sufre la polftica de esa concentraci6n de poblaci6n y 
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tambien la ciudad de Mexico y Caracas, la capital de rni pats, 
donde la cantidad de automotores que circulan nos ahoga a 
todos? Adernas, se plantean una serie de preguntas mas. LEstamos 
o no de acuerdo con un pasaporte unico, sf 0 no? l,Queremos un 
desarrollo agroindustrial, sf 0 no? No se si esta claro 10que es un 
desarrollo agroindustrial y pongo el ejemplo; a los tres meses de 
haber pisado tierra paraguaya, lef una declaraci6n del Presidente 
de la Republica cuyo texto expresaba 10 siguiente: Es un crimen 
que Paraguay este exportando el 70% de la producci6n de soja en 
grano; el desarrollo de una agroindustria rural significa que 
dondc se produce soja allf se industrialice la soja y no se va a 
exportar grano. sino derivados de soja. Igual estamos haciendo 
en Venezuela, tarnbien desarrollando la agroindustria rural, porque 
cso estabiliza la poblaci6n campesina. Entonces, Lqueremos 0 
no, estamos de acuerdo 0 no con una polftica de desarrollo rural 
agroindustrial? LQueremos 0 no, estamos de acuerdo 0 no con un 
Banco dcsde Mexico a la Argentina, que sea nuestro, con nuestro 
propio dinero, con nuestro propio capital para que no dependamos 
de ningun otro ente financiero? LQueremos 0 no una seguridad 
social integral e integrada, por ejemplo, una pensi6n minima 
desde Mexico hasta Argentina? Que nos pongamos de acuerdo 0 
no con elirninar el analfabetismo; estamos 0 no de acuerdo en 
tener un canal de television desde Mexico a la Argentina para 
expresar nuestras costumbres, nuestras culturas comunes; 
queremos 0 no una moneda unica; estamos de acuerdo, entonces, 
con desconcentrar la poblaci6n, estabilizar la poblaci6n rural. 
Todas estas son preguntas que nos lIevan a un plan, a tener un 
plan y hurnildernente, repito, que eso falta en el MERCOSUR, un 
plan, tener una carta cormin. un rumbo corruin, que ustedes sepan, 
que ustedes participen en que va a ser del petr61eo venezolano, 
que no sea solamente un petr61eo que se encuentra en su territorio; 
que ese petr61eo sea tambien uruguayo, paraguayo y argentino; 
que ustedes intervengan y opinen que varnos a hacer con el 
petroleo venezolano. Nosotros no Ie ternemos a eso, queremos 
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eso, que el Paraguay opine y diga con toda y plena libertad; creo 
que el petr61eo venezolano debe dirigirse con esta polftica; hacia 
alia tenemos que ir. Esa es nuestra inquietud y la pregunta 
entonces es que opinan ustedes de tener que contar aunque sea un 
borrador de un plan de ordenamiento del territorio, de un plan de 
desarrollo economico y social para el MERCOSUR. 

.JFFE. jTenga piedad de la mesa, Embajador! Como hariamos 
para contestar todas sus preguntas, aunque muchas cosas Ie 
podriamos decir. Nosotros no tenemos el poder de decision en 
todas y en cada una de nuestras sociedades; habra gente que con 
vchernencia, con banderas abiertas va a contestar fervientemente: 
"Sf estamos de acuerdo" con 10 que usted plantea, y tambien van 
a haber otros sectores que pondran reparos. Tal es la discusion 
que existe en America Latina en muchos de esos puntos; una gran 
cantidad de gente esta de acuerdo. Usted me habla de un pasaporte 
cormin, yo Ie dirfa que no tengo poder de decision para firmarlo 
inmediatamente, porque son otros los que tienen que tomar la 
decisi6n. Otra cuestion constituyen los temas sociales por su 
envergadura e importancia. Pasando a otro plano, Embajador, 
ayer usted pregunto con c1aridad y lucidez sobre ciertos aspectos 
de la exposici6n del Embajador Luis Maira, que participa del 
grupo de reflexion sobre la creacion de nuestro espacio, que 
abarca desde el RIO Bravo hasta la Patagonia; en mucho estoy 
seguro que estamos de acuerdo, al igual que Fernando Masi y 
sobre esto nos va a obligar a reflexionar, pero en otros 
modestarnente Ie dire que debemos contar con un especialista 
para referirse sobre algunas de sus preguntas. Me parece que mi 
respuesta no es suficiente y por ello perdoneme que cite a alguien 
dcmasiado importante de su patria pero que es de todos nosotros; 
hay una enorme cantidad de maravillosas biograffas del Libertador; 
mas al respecto, hay una gran novel a que a 10 mejor nos ilustra 
mucho mas que todas esas biograffas extraordinarias y 
excepcionales; se acuerda de "El General en su Laberinto ", de 
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Gabriel Garcia Marquez; esa descripcion de Bolfvar navegando 
par el rio Magdalena. EI rio Magdalena es un rio muy bello; el rio 
Paraguay es un rio tarnbien muy bello y dicen que tienen algun 
parccido, ambos son navegables para barcos de pequefio cal ado y 
Garcia Marquez transforrna, y pido disculpa a la audiencia, la 
frase inmortal del Libertador y escribe: "Hernos arado en el mar, 
carajo' y 10 va prolongando en la profundidad de nuestro 
pcnsamiento; hasta que no eliminemos ese carajo, vamos a 
continuer con sus dudas e inquietudes. 

RR. Sere muy breve dada la hora y antes que nada. debo 
sumarme a las felicitaciones a Monica Hirsh y a las dos 
exposiciones de la manana y tengo una pregunta muy concreta 
para Fernando Masi; que tiene que ver con las fracturas de la 
region y especificarnente si no entendf mal, creo que diste casi 
por terminada la posibilidad de que sigamos avanzando en los 
acuerdos de libre comercio con los EE.Uo. 0 por 10 menos que es 
muy improbable que esto siga progresando. Lo que no me queda 
claro. porque no 10 se y tampoco hubo referencia al tema en la 
exposicion y que me provoca un poco, es el abandono de una 
cstrategia comercial, que no fue definida para la region sino que 
rue una estrategia global en el marco de la cornpetencia con otros 
actores del norte, como 10 planteaste; es el abandono de una 
poluica por parte del Poder Ejecutivo y eso claramente va a tener 
implicancia en la region, porque hay quienes estan esperando que 
los acuerdos se firmen, se aprueben y se ratifiquen por el Congreso. 
Hay un pais que se pondra en la cola, segun los resultados de las 
clecciones, que es Ecuador y esto ademas tiene que ver con 
preguntas tuyas ligadas a la formacion de una Comunidad Pacifica 
de Naciones, 10 cual involucra no solo a paises que estan en esa 
parte sino a paises que tienen 0 quieren tener acuerdos de libre 
comercio con los EE.UU. Especfficarnente, la pregunta es: l,Si es 
el abandono de esta estrategia por parte del Poder Ejecutivo 0 si 
10 que esta pasando en realidad, por la dinamica propia de 
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EE. UU .. que empuja este proteccionismo creciente que se 
manifiesta en el Congreso, el que Ie va a poner freno a esta 
estrategia 0 es que se trata de algo distinto? Esta es la pregunta 
concrcta. 

Fernando Masi. Contesto la segunda pregunta. No es un 
abandono de la politica: digamos que existe un Poder Ejecutivo 
que esta ligado al Partido Republicano que ha seguido una politica 
de un gobierno dernocrata encabezado por Clinton y por 10 tanto, 
en ese sentido yo creo que hay una continuidad muy importante; 
aca tenemos un Congreso, un nuevo proceso polftico dentro de 
los EE.UU. Sabemos muy bien que, como decfa un 
constitucionalista italiano, el unico pais que tiene un sistema 
presidencialista y en donde se preguntan todos quien es el jefe, 
ese es EE.UU., porque realmente hay un balance de poder muy 
equilibrado, y es por eso que el poder tiene esa fuerza y esta 
determinando polfticamente en este caso las polfticas comerciales 
y la exterior misma de los EE.UU. 

Por 10 tanto, yo dirfa que a mi me parece mas bien un freno a 
esto, porque la Union Europea sigue muy activa en tratar de hacer 
acuerdos de libre comercio inclusive con bloques como la de 
America Central y con la Comunidad Andina; no se si hay mucha 
voluntad de hacerlo con el MERCOSUR, a pesar de que hay 
algunas declaraciones al respecto. Por ejernplo, se ha divulgado 
por la prensa en estos dfas que la Union Europea esta buscando 
insistentemente concretar tratados de libre comercio con China, 
Corea y con otros pafses emergentes de Asia y, por 10 tanto, esa 
es una competencia que sigue y dirfa que podemos tener un 
escenario en 10 inmediato en donde se demuestra que no es un 
abandono, sino es un freno y creo que hay algunos pafses que 10 
empezaron a en tender rapidarnente, como es el caso de Chile. 

En cuanto a este asunto de la Comunidad del Pacffico con 
pafses que practicamente ya tienen asegurado un acuerdo de libre 
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comcrcio con los BE.UU. responde a una decision de mirar hacia 
el Asia; todo el mundo quiere hacer acuerdos de libre comercio 
con el Asia, pOl'que es una region que en terrninos de oferta tiene 
su peso en el comercio internacional. POl' 10 tanto, yo dirfa que es 
un freno y serfa interesante pensar un poco como puede resolver 
el Ejecutivo norteamericano este problema. 

P. Soy ingeniero agronomo y estoy represeutando al 
Minislerio de Agricultura y Ganaderia y recientemente participe 
en Chile en un Taller Regional del MERCOSUR ampliado sobre 
las buenas practicas agrfcolas. Despues de escuchar a los diferentes 
expositores sobre el tema de la integracion al MERCOSUR 
deseo hacer algunos comentarios. Sabemos que los mercados 
intcrnacionales esuin exigiendo calidad dentro del area de 
produccion y los tecnicos hemos analizado que en la proxima 
reunion de Ministros de la CAS que se haria en noviernbre. se 
exponga este punto de buenas practicas agrfcolas para la cadena 
agrocnergetica y para la cadena agroalimentaria, que puede ser 
un punto cormin de interes para todos los paises involucrados con 
el tcma de como definir cuales son las buenas practicas agrfcolas 
para el pequefio productor; 10 que debemos hacer en comun y de 
pronto no solamente en el campo agrfcola sino tam bien en el 
pecuario, ganadero y otros. 

Querfa rnanifestar esto en este seminario que es tan irnportante 
para todos, porque tengo entendido que necesitamos ejemplos 
practices porque la integracion, tal como se menciono en el 
transcurso de estajornada, necesita un plan de desarrollo social a 
nivel latinoarnericano 0 en el ambito del MERCOSUR, para que 
esia integracion pueda consolidarse mas adelante. Esa propuesta 
que oportunamente hay que hacerles a los Ministros de Agricultura 
del MERCOSUR, de buscar una estrategia para desarrollar una 
buena practica agricola entre todos los paises; este serfa uno de 
los resultados del Foro que se realize en Santiago de Chile y que 
rnencione anteriormente. 
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JFFE. Creo que la respuesta Ie corresponde a Fernando 
Masi, dado que es muy interesante 10 que usted plantea y se trata 
directamente de una cuestion economica; entiendo que es muy 
valedero 10 que usted propone. 

FM. Entiendo que no se debe desconocer que hay esfuerzos 
en este sentido y en muchos otros destinados a con tar con una 
polftica cornun en el MERCOSUR y fuera del mismo. Hay 
polfticas en las que todos estamos de acuerdo, por ejernplo, la 
cuestion de la infraestructura, la conexion energetica, porque sin 
cso, nosotros como America del Sur 0 como America Latina no 
tendremos la posibilidad de contar con una plataforma mas 
competitiva con relaci6n al mercado internacional. Por 10 tanto, 
todo este tipo de cosas y el ejemplo que usted trajo, asf como 
muchos otros ejemplos, de que es 10 que se esta haciendo a nivel 
del MERCOSUR y a nivel de otros paises, el MERCOSUR 
arnpliado, creo que son muy importantes. Ojala tuvieramos tiempo 
para hablar de cada uno de ellos, pero si existen, no es en vano 
que se mantenga el esfuerzo de integrarnos. 
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Graciela Romer" 

GR. Hace algunos afios, cuando me dirigfa al laboratorio de 
opinion publica de la Facultad de Ciencias Sociales en la Ciudad 
de Buenos Aires, me encontre con Alain Touraine, a quien 
habfamos invitado a formar parte del board del laboratorio de 
opinion publica, 

En dicha oportunidad, el expreso su satisfaccion ante aquella 
iniciativa porque, entre otras cosas, a diferencia de 10 que sucede 
en Europa -especialmente en Francia, Inglaterra 0 Alemania- el 
analisis de la opinion publica no aparece absolutamente divorcia
do de la investigacion academica; 10 cual personalmente me 
halag6 enormemente. 

Por otra parte, e iniciando mi exposicion, deseo sefialar que 
ser la ultima expositora en un seminario tiene muchas ventajas, 
entre elias la de tener la posibilidad de analizar y realizar una 
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sintesis del conjunto de opiniones y evaluaciones que se hicieron 
a 10 largo de estos dos dfus. 

Sobre el punto debo decir que. tanto el contenido de las 
disertaciones como los debates a que dieron lugar, me han irnpre
sionado sobrernanera, aun cuando no soy una especialista en 
integraci6n regional y atento a que mi actividad se centra mas en 
el analisis de la opini6n publica sobre la integraci6n que en la 
propia integraci6n en cuanto tal y, por sobre todas las cosas, aun 
cuando la integraci6n solo forma parte de manera tangencial de 
las agendas dornesticas de los paises. 

Uno de los aspectos que pude observar a partir de la sintesis 
que prepare de cada una de las exposiciones, es que el tema de la 
integraci6n latinoarnericana aparece como la punta de un iceberg 
en cuya parte oculta se encuentran fenornenos de fragrnentacion 
y de asirnetrfa: de manera que la problernatica del tema de la 
integraci6n latinoamericana esta estrechamente vinculada con 10 
que esta sucediendo a nivel de las sociedades latinoamericanas. 

Por ejernplo, Domingo Rivarola hablaba de que en America 
Latina atravesamos una crisis de confianza en casi todos los 
campos y una situaei6n caraeterizada por la extrema fragmenta
ci6n y la creciente asimetrfa de nuestras sociedades. 

Mi disculpa, si sintetizo de manera excesiva, pero habl6 
tambien del vacfo conceptual que atraviesan las ciencias sociales 
para dar cuenta de esta situaci6n de transitoriedad que estamos 
vivicndo. 

Al igual que la exposici6n del Canciller, la efectuada por la 
Ministra de Educaci6n y Cultura, Blanca Ovelar, fue fascinante. 
Ella plante6 el tema de la incertidumbre que genera la 16gica de 
la globalizaci6n y el rol central que tendra, 0 deberfa tener, la 
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cducacion frente a los desaffos que imponen los nuevos paradig
mas de la globalizaei6n y los requisitos de competitividad que 
conllcva. 

EI Ministro de Relaciones Exteriores volvi6 a hablar del 
terna de la incertidumbre y traigo esto a colacion porque todas las 
cxposiciones de alguna manera 10 han planteado. 

Adcrnas, las ponencias presentan un lema en comun, funda
mcntalmente. el papel de la incertidumbre; cambio. incertidum 
brc, desafro para la inregracion y asirnetrias; este recorrido co
rnun que constituye el eje de preocupacion de muchos de los 
paiscs latinoamericanos y se ha converrido, por decirlo en otros 
tcrrninos, en una universalidad ternatica. 

Tncluso. cl Embajador Maira alcanz6 a preguntarsc, hablan
do del cambio y la incertidumbre -y frente al desaffo de la 
integraci6n- por el concepto mismo de America Latina. 

En consecuencia, esto equivale a poner en duda de alguna 
manera que es 10 integrable hoy y bajo que concepto de America 
Latina. (,Que es 10 que pretendemos integrar? Maira sostuvo, 
adcmas, que America Latina es, sin lugar a dudas, un proyecto 
pendicnte. 

Monica Hirsh plante6 las dificultades de los procesos forma
les de intcgracion en el sentido de que los mismos no estrin 
pasando por un buen momento e incluso se refirio a la misma 
duda existenie respecto a la idoneidad del MERCOSUR como 
instrurncnto eficaz para apuntalar el desarrollo regional. 

A su vez, Roberto Russell fue aun mas alla y hablo de 
posibles situaciones de fractura y aun de reconfiguracion de las 
ideniidades al interior de esto que llamamos America Latina. 
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A pesar de llegar retrasada a la manana, pude capturar algo 
que expres6 el Embajador Jose Felix Fernandez Estigarribia y 
que me impact6 muy especialmente: la idea de que el MERCO
SUR solo tiene sentido si se 10 asume como un instrumento para 
alcanzar una sociedad mas justa y equitativa y tambien hablo de 
Ja necesidad de neutralizar las asimetrfas y sobre todo tener muy 
presentes el respeto y la defensa de las identidades nacionales. 

Finalmente, deseo resaltar algo respecto a su planteamiento, 
basado en el intercambio de opiniones que tuvo con el publico, 
dado que no me fue posible escuchar su exposici6n. 

En particular, me pareci6 significativo que haya puesto tam
bien una especial consideracion en el tema de las asimetrfas y 
sobre todo en la falta de solidaridad y las dificultades para 
encontrar objetivos comunes en el interior de los pafses signata
rios para a1canzar el bien cormin. 

Uno podrfa sostener que todas estas dificultades en el proce
so de integraci6n de America Latina, como les decfa antes, 
surgen de un proceso de fragmentaci6n creciente, de exclusion y 
de asimetrfas que se estan dando hoy en el conjunto de nuestras 
sociedades latinoamericanas; procesos y asimetrfas que, de no 
resolverse, me parece que van a dificultar muy seriamente, no 
solo los procesos de integracion, sino los que se relacionan con 
mejoras de la calidad de vida de nuestras democracias. 

Por ello, 10 que me gustaria examinar en esta presentacion, 
son algunas ideas relacionadas con los procesos sociopolfticos 
que estan teniendo lugar en America Latina y en este repaso voy 
a poner especial enfasis en las transformaciones que se vienen 
dando en los sistemas polfticos y las actitudes hacia el sistema 
dernocratico por parte de la ciudadanfa, teniendo en cuenta muy 
especialmente el nuevo rol que estan desempefiando la opinion 
publica y los medios de comunicaci6n en este proceso. 
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Tambien me gustaria hacer algunas referencias mas 0 menos 
libres a mi interpretaci6n de los parecidos y sernejanzas del 
proceso sociopolftico en la Argentina y en otros paises de la 
region, algunos de los cuales me son especialmente familiares 
por cuestiones profesionales, tal es el caso de Venezuela, Para
guay y Chile, pOI' citar algunos ejempJos. 

Lo cierto, decfa, es que enfrentamos reaJidades cotidianas 
cuyo retrato, a partir de los estudios de opini6n, muestra una 
situacion generalizada de alta incertidumbre par parte de nues
tras sociedades. Estamos en un momenta. a diferencia de 10 que 
sucedia en el pasado, donde no existen claros paradigmas de 
desarrollo y de cambia social y donde la creciente globalizaci6n 
y la inseguridad se retro-alimentan rectprocarnente, reforzando 
un clima de vulnerabilidad social y tambien horizontes reducidos 
de expectativas de futuro. 

Si ya no disponemos de utopias que sirvan de sefiales a de 
caminos que puedan ser recorridos para poder arribar a una 
sociedad deseada, si no disponemos de horizontes ideales capa
ces de extender los lfrnites de 10 posible, como dirfa Weber, de 
lograr que sea efectivo 10 que es estrictamente posible, se com
prende el fantasma que recorre de alguna manera el continente y, 
para parafrasear a otro grande de la historia, el fantasma que 
recorre de alguna manera el continente es el fantasma de la 
exclusion. Y no es solo la pobreza 10 que preocupa al conjunto de 
los ciudadanos; es la desigualdad creciente, es la inequidad, es 
csa sensaci6n de tener que sostenerse y hacer enormes esfuerzos 
para no salirse del sistema, no para crecer dentro del sistema sino 
para no caerse del sistema. 

Y hay una enorme diferencia, decfa, de esta percepcion 
generalizada del tern or a la pobreza de antaiio y el temor de la 
exclusi6n de las iiltimas decadas y sabre todo la ultima. porque el 
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1'01 que antes tenfa el Estado como proveedor de medidas de 
contencion a poblaciones excluidas, ya es practicamente inexis
tente hoy. El tema de la exclusion es un tema que recorre de 
hecho toda la region; pero la misma tiene diversas caras; estamos 
hablando de exclusion polftica, econornica y social y, adernas, de 
exclusion etnica. Es interesante este cambio en el perfil de las 
preocupaciones y temores de los latinoamericanos. 

Cuando decia, la exclusion ha dejado arras el temor a la 
po breza, cuando hacemos investigaciones de opinion publica y Ie 
preguntamos a la gente como cree que vivfa la generaci6n de sus 
padres con relacion a ellos mismos y como cree que a de vivir la 
generacion de sus hijos. cuando tengan la misma edad que ellos 
tiencn en el momenta que es aplicada la encuesta, con oscilacio
nes que van entre e160% 0 70% de la region, la gente percibe que 
la generaci6n de sus padres vivfa mejor que su propia generaci6n 
y manifiestan expectativas mmimas con relaci6n a que sus hijos 
van a vivir mejor que ellos mismos. Cada una de estas manifesta
ciones 0 ejes de la exclusion se combina de diferentes maneras 
segun las variables pais por pais, pero la nota cornun y el reclamo 
casi universal a que recurren los electorados latinoamericanos es 
la falta de capacidad de los sistemas politicos para procesar 0 tan 
siquicra representar de manera crefble las demandas de inclusi6n 
de las mayorfas populares. 

En terrninos de niveles de confianza, los partidos polfticos 
junto con los Parlamentos estan entre las instituciones menos 
vuloradas y en las cuales menos conffa la poblaci6n. Los partidos 
politicos son vistos basicamcnte como corporaciones que se 
alimentan a sf mismas en terminos de satisfacci6n de sus propias 
necesidades. Este parece ser el terreno sobre el cual deberfa 
examinarse la actual preocupacion por el peligro del retorno del 
populismo. Y esa explosi6n de situaciones de exclusion, que se 
verifican por ejemplo en Ecuador, Argentina, Bolivia y Venezue
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la, es la que, a mi modo de vel', ha empujado al abismo a los 
sistemas polfticos tradicionales y ha establecido las condiciones 
que estan haciendo posible la polarizaci6n populista. 

Es decir, aquella polarizaci6n que no ofrece un territorio 
lcgftimo para una real convivencia dernocratica. De tal manera 
que la percepci6n generalizada es la de una ruptura del contrato 
de reprcsentaciones entre la eiudadanfa y la dirigeneia politica; 
ruprura. y esto es 10 mas interesante, que no ha seguido a un 
rcclamo 0 una exigencia de mejoramiento 0 de sanearniento del 
vinculo de representacion, sino mas bien que ha apuntado a la 
apelacion de una resignificacion 0 redefinicion del conccpto 
rnismo de democracia y me parece que este es un tema real mente 
complejo para el futuro de nuestras democracias. 

En ese senti do, la demanda de una mayor participaci6n 
parece neutralizar e incluso bloquear y hasta negar la dimensi6n 
representativa de la demoeraeia, conectandose pOI' un lado con el 
concepto tradicional de democracia delegativa de O'Donell 
donde existe delegaci6n de responsabilidades en un lider 
carisrnatico- pero sugiriendo, pOI' otro lado, la existencia de una 
crisis de credibilidad y de erosi6n del vinculo de representacion, 
que da lugar ala busqucda de un control directo sobre la dirigen
cia polftica, un control que apunta basicarnente a evitar cualquicr 
estructura de integraci6n con el Estado. 

Entonces, 10 que hace esta nueva modal idad, es ejercer una 
nueva forma de interpelaci6n directa de los ciudadanos hacia los 
dilerentes gobiernos pOI' fuera y desbordando la capacidad de los 
partidos polfticos. 

Asf sucedio en las experiencias que seguramente ustedes 
conoccran de las asambleas barriales en la crisis argentina de 
2001, Y tarnbi en en la irrupci6n masi va espo ntane a y 
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desestructurada de los grupos movilizados en Bolivia, Brasil y 
Venezuela a 10 largo de estos afios 0 mas recientemente, la de los 
estudiantes en Chile, desbordando a los partidos politicos en su 
capacidad de interrnediacion con el gobierno. 

Hay un tema del cual no se habla mucho y ha quedado como 
diluido, pero el hecho es que durante estos 20 a 25 afios de 
democracia, hemos tenido 14 casos de interrupcion de mandatos 
constitucionales en Argentina. Bolivia, Ecuador, Paraguay y la 
caracterfstica cornun que tomaron los gobiernos dernocraticos 
desde su retorno. digamos en esta tercera ola dernocratica, es que 
esta perdida de control de los partidos polfticos y del sistema 
polftico formal de ese movimentismo espontaneo y la protesta 
violenta en las calles, ha producido un fenomeno que ha sustitui
do a los golpes militares; es el de los golpes populares, es algo de 
10 que se debe hablar: Hoy, los gobiernos se derrocan no ya por 
golpes militares. 

Esto es consecuencia directa de la Falla de los sistemas de 
interrnediacion, del colapso de los sistemas de intermediacion, 
porque en muchos pafses los partidos politicos tradicionales han 
colapsado, tal el caso de la Argentina con los dos partidos tradi
cionales como el peronismo y el radicalismo, 10 que tambien ha 
sucedido en muchos otros pafses de la region. 

De hccho hay una relacion directa entre estabilidad politica, 
gobernabilidad y fortaleza del sistema de partidos. Durante 20 
afios la mayorfa de los pafses de la region, si miramos un poco 
hacia arras, vemos que efectivamente lograron avances significa
tivos desde varios puntos de vista, poniendo en marcha varios 
programas de reforma; por ejemplo, no solamente se logro dejar 
arras los distintos regfmenes autoritarios diseminados por toda la 
region, sino tambien una larga y fatfdica tradicion vinculada a la 
modalidad de resolucion de las crisis economicas, sociales y 
polfticas, por medio de los golpes militares. 
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A partir de estos cambios, la alternativa rnilitar tradicional 
cornenzo a perder el atractivo que tenia en muchos de nuestros 
paises y dejo de ser una opcion considerada aceptable por la 
mayorta de la poblacion para organizar el orden social. 

Sin lugar a dudas, ese punto de inflexion de las perspectivas 
politicas dorninantes respecto del papel de las Fuerzas Armadas, 
ha expresado cambios profundos en las orientaciones sociales y 
tambien politicas de las poblaciones latinoamericanas. Y tam
bien esta expresando nuevas demandas hacia los sistemas politi
cos y esto es un avance importante en el desarrollo de nuestras 
dernocracias, aunque para ser honestos, habrfa que advertir que 
todavia la opcion militar no esta muerta y que en muchos paises 
como Argentina, Bolivia, Paraguay y aun Brasil, bolsones de 
autoritarismo y de reconocimiento al predicamento militar como 
opcion de ordenamiento social estan aiin presentes. 

Si los 80 fueron los afios de la democratizacion polftica y los 
90 parecen haber sido los afios de la reforma y de la moderniza
cion econornica, la agenda social del final de los 90 e inicio del 
nuevo milenio se ha instal ado sobre el eje de las reparaciones 
sociales, basicamente consecuencia de los negativos efectos de 
las politicas neoconservadoras aplicadas en la region durante los 
90. 

En gran medida, una comprension del proceso se tiene to
mando como ejernplo la Republica Argentina; ese fue el cambio 
de expectativas que en realidad presidio al proceso polftico ar
gentino postprivatizacion; es decir, el proceso politico iniciado 
hacia el fin del primer mandato de Carlos Mennem en el afio 99; 
esto fue 10 que permitio en las elecciones legislativas del 97 que 
el peronismo, partido dorninante en el sistema politico argentino, 
fuera derrotado en su principal bastion, la Provincia de Buenos 
Aires. Efectivamente, una coalicion que todos ustedes conocen, 
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una coalici6n electoral novedosa en la Argentina. la alianza del 
radicalismo y el FREPASO, una fuerza integrada mayoritaria
mente por peronistas refractarios a la orientaci6n que Carlos 
Mcnncm irnprimio a su gestion, surgi6 como vocero de aquellas 
expectativas de reparaci6n social a que hicimos referencia, repa
racion social y no solo etica, 

Durante mucho tiempo los analistas de la opini6n publica 
explicaron el surgimiento y el triunfo de la Alianza por sobre el 
peronismo en la Republica Argentina en el 99, como la respuesta 
de la sociedad a las demandas de un cambio etico, continuidad 
cconornica y valoracion de los principios republicanos. Yo creo 
que csta vision cs falsa y 10 dernostro claramente el fracaso de la 
alianza y la rcspuesta social. la claudicacion de los que sostuvie
ron las respuestas y las promesas a tales demandas de reparacion 
social durante la campafia y solamente el comportamiento etico 
de su dirigencia. 

Cuando el Ministro de Economfa aplico el primer impuestazo 
a los sectorcs medios, sectores fuertemente impactados por las 
polfticas cconornicas de la decada de los 90, y ademas de aque
1I0s que llenaron varias hojas de las publicaciones, los nuevos 
pobres, al sentir que fueron defraudados con relacion a las pro
mesas de mejorar la situacion de inequidad distributiva que habfa 
plantcado la alianza, le bajaron el pulgar a De la Riia y no se 10 
volvieron a subir nunca mas. 

Anticipando, por supuesto, 10que iba a ocurrir en diciembre 
de 100 I. la breve historia de aquella coalicion polftica que derro
to elcctoralmente a un justicialismo que hasta entonces parecfa 
imbatible, es la historia de una de las mas grandes frustraciones 
de las cxpectutivas reformistas de la Republica Argentina y es 
tarnbien el fin de aquella experiencia frustrada y el comienzo de 
una larga y dolorosa transicion, cuyo curso tambien hajugado en 
el proeeso de inicgracion regional. 
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En los albores del proceso de democratizacion, tema al que 
aludf anteriormente, los lideres que iniciaron los esfuerzos enca
minados a impulsar el proceso de integraci6n regional en el caso 
del MERCOSUR, Sarney, Sanguinetti, Alfonsin, Rodriguez, tras
ladaron a la agenda regional aquello que era percibido por ellos 
como parte de sus problemas puertas adentro de cada pais, en el 
intento de afianzar los fundamentos de la legitimidad dernocrati
ca. Este era el tema central de la agenda en esos momentos. No 
cxtrafia, enionces, que antes que otra cosa, los primeros esfuerzos 
de integraci6n cstuvicran precedidos par un intento sin preceden
tcs en la regi6n de bloquear el camino a cualquier tentativa de 
regresi6n autoritaria entre los paises miembros del bloque regio
nal y que de alguna manera el MERCOSUR inicial fuera basica
mente un MERCOSUR politico, no un MERCOSUR econ6mico. 

De tal manera, esos esfuerzos ocuparon mucho mas tiempo y 
energia de los lfderes regionales que los que se dieron a partir del 
desaffo por consolidar unas instituciones econ6micas capaces de 
acompafiar los esfuerzos de integraci6n, ya sea desde el punto de 
vista comercial y macroecon6mico y, en segundo lugar, puede 
decirse que la fe en el libre mercado, que anim6 al conjunto de 
intentos que tuvieron lugar a continuaci6n en los distintos paises 
de la region, como ser Color de Melo, Mennem, Lacalle y 
Fujimori, poniendo en segundo plano la agenda regional y, en 
cambio, en una segunda etapa pareci6 privilegiar el objetivo de 
accrcamiento a los EE.UU. sobre una base de relaci6n bilateral, 
todo ello acompaiiado por humores socialcs coincidentes y con
comitantes. 

La primacfa del mercado, por un lado, y la satanizaci6n del 
Estado por el otro, eran las orientaciones predominantes en la 
opini6n publica en esa epoca. El famoso "sigame?" de Carlos 
Mennem en Argentina, creo yo resume bien ese clima de epoca, 
la confianza de una buena relaci6n con los EE.UU., que implica
ba entre otras cosas, una puerta de entrada al primer mundo. 
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El hecho cierto es que los resultados de todas estas orienta
ciones, fantasias y el comienzo del nuevo siglo encuentran a la 
mayorfa de los paises tan lejos de cualquier idea que pueda 
tenerse de la entrada al primer mundo y esta normalidad a la cual 
hacfa referencia no solamente Carlos Mennem sino tambien el 
presidente Kirchner al inicio de su gesti6n. 

Un conjunto importante de pafses que enfrentan situaciones 
de alta inestabilidad polftica, deficit de gobernabilidad y crisis de 
legitimidad en sus sistemas polfticos, Colombia por caso, mues
tran dos estructuras de poder que coexisten, dos sistemas de 
creencias alternativas, dos ejercitos, dos sistemas de control terri
torial. 

Venezuela constituye un ejemplo claro de las consecuencias 
que conlleva para el sistema polftico la falta de respuesta de los 
grupos polfticos tradicionales frente a la explosiva combinaci6n 
de una poblaci6n empobrecida y una elite enriquecida por el 
petr6leo; con la corrupci6n hasta 10 indecible, la nueva realidad 
politica de Venezuela parece implicar una clara discontinuidad 
polftica con ese pasado, pero al mismo tiempo el paisaje que 
presenta, es un paisaje polftico fuertemente polarizado donde la 
polftica ha asumido con marcada rapidez las metaforas de la 
guerra. 

No hace falta que las recorra, ustedes conocen bien las 
caracteristicas de cada una. Hay desorganizaci6n en la matriz 
polftica. Conviven con visibles tensiones en torno al control de 
los recursos naturales estrategicos del pafs y ademas, en un caso 
muchos pujan por entrar, y unos pocos pujan por abandonar. 

Ecuador tambien se encamina en estos dfas hacia la biisque
da de una nueva forma de polftica, que Ie permita organizarse 
sobre nuevas bases de convivencia cfvica. Hasta ahora todo hace 
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prever una polarizacion politica que probablemente had mucho 
mas trabajosa la posibilidad de los consensos y la busqueda de 
soluciones de largo plaza. En este contexto, solo Chile y Uruguay 
parccieran establecer una diferencia por el mayor grado de esta
bilidad polftica alcanzada, aun con grados diferentes merced a 
distintos modos de resolver los imperativos planteados por la 
integracion a las nuevas condiciones economicas internaciona
les. Uno puede diferenciar ambos pafses. 

Por ultimo, el caso de Argentina y Brasil, donde Argentina 
parece haber cedido su lugar, sobre todo a la luz de la imagen 
externa que proyecta. Parece haberle cedido su lugar a Brasil 
como modelo de pafs que hace bien las cosas. Argentina ha 
pasado a ser un ejemplo internacional por la fe con la que asumio 
las reformas liberales; de ser la excepcion de la region a ser un 
interrogante de su fisonomfa futura, de su organizacion politica 
siempre caracterizada por los vaivenes de su principal fuerza 
polftica, el peronismo y por la percepcion de que su sostenido 
crecimiento, a diferencia del mas modesto desernpefiado par 
Brasi I, ha lIegado, a expensas de aquello que se considera que 
debe ser evitado en 10 que se aprecia como un pafs normal, esto es 
el colapso de su moneda, de su sistema financiero, a una crisis de 
su proceso polftico que no logra cumplir con sus requerimientos 
institucionales. 

En resumen, a pesar del crecimiento econornico sostenido 
que la region ha experimentado en los iiltimos afios, aun con 
variantes y de haberse dado una visible merma de las tasas de 
desocupacion, tal como muestran varios de los paises de la 
region, entre ellos la propia Argentina. 

Lo cierto es que no se han logrado hacer retroceder, sino todo 
10 contrario, los niveles de inequidad distributiva y exclusion que 
ha caracterizado a America Latina historicarnente y donde los 
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sistemas politicos no han sabido hasta el momenta canalizar 
crcativamente las demandas de inclusion de sus bases sociales. 
AI mismo tiempo. 10 que observamos es la generalizaci6n de 
fenomenos sociales nuevos como la emergencia de una nueva 
clase de pobres, proveniente de los sectores medios que hoy 
parccen materia disponible para distintos experimentos polfticos 
de inspiraci6n populista, cuando no decididamente autoritaria, 10 
que resulta interesante, porque la emergencia de nuevos pobres 
sc asocia mucho a la Argentina. 

Pcro tambien Venezuela tiene un mapa social donde este 
nuevo segmento, la de los pobres, tiene una importancia nada 
despreciablc. A fin de los 90, mas del 50% de la poblacion de 
America Latina scgufa viviendo por debajo de la linea de pobre
zu: en el corto lapso entre el 90 y el 94, el ruimero de pobres 
aument6 en 34 millones; esto hace que el imperativo de la 
consolidacion dernocratica y el intento de bloquear cualquier 
regrcsi6n autoritaria sirvieran de gufa para los primeros esfuer
zos de integraci6n en los 80. 

Volviendo al tema de la integraci6n y si la prioridad de la 
retorrna pro-mercado opaco en parte la importancia del tema en 
los 90, hoy pareciera haberse desdibujado el propio papel que los 
lidercs desean asignarle a la cuesti6n frente a sociedades mucho 
mas escepticas y tambien mucho menos propensas, que hace tres 
decadas arras, a enamorarse de aquello que sus lfderes desean 
ofrecerlc politicarnente, de tal forma que las expectativas de la 
opinion publica respecto a distintas cuestiones involucradas en la 
tcmaticu regional no son otra cosa que el reflejo de tres elemen
los: En primer lugar, de las expectativas econ6micas que se 
Iorrnen al respecto; esto es, la expectativa con respecto a los 
beneficios econornicos que la integraci6n puede ofrecerle. Se
gundo, del papel que sus propios lideres Ie reservan al tema 
dentro de 10 que son sus prioridades de agenda dornestica, a su 
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vez muy ligada a los que son los humores de coyuntura de los 
elcctorados; y finalmente, al modo que la cuestion regional es 
tratada por los medios de cornunicacion. En ese sentido, las 
expectativas con respecto al desarrollo del proceso de integra
cion regional evolucionan en paralelo con la de los dernas temas 
de las agendas dornesticas en cada uno de los pafses. 

En los inicios de la restauracion democratica, como decia
mos, ante las dernandas ciudadanas, los esfuerzos se centraban 
alrcdcdor de la reparacion polftica del pafs y las de los 90, en la 
reconstruccion economica, en tanto que en el comienzo del nue
vo siglo y hacia el futuro, las exigencias parecieran que van a 
centrarse basicarnente en alguna forma de reparacion social con 
fuerte apelacion a la equidad distributiva y en la redefinicion de 
los fundamentos eticos de la polftica y el poder; en un concepto 
de etica ligada adernas al significado que 10 etico aplicado a la 
polftica tiene la opinion publica, muy relacionada a la reparacion 
social. 

De esta manera, queda en evidencia el roJ central que el 
conccpto de asimetrfa, que fue el concepto que recorrio gran 
parte de las exposiciones de ayer y de hoy, tiene en la capacidad 
de facilitar u obstruir cualquier politica de fornento de la integra
cion que busque el consenso y el acuerdo a nivel de la opinion 
publica. l,Cuales son los desaffos que hoy enfrentan los sistemas 
politicos en America Latina frente aJ cambio civilizatorio que 
implica la globalizacion de las economfas? La idea es que estos 
dcsafios parecen desbordar las posibilidades de unas ideologfas 
de las instituciones que no parecen estar en condiciones de 
acomodarse a las nuevas realidades. 

En los 80 y 90 la democracia polftica se afirmo como para
digma casi universal al consoJidarse un conjunto de regfmenes 
dernocraticos en Europa Mediterranea, America Latina y Europa 
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del Este, haciendo que las unicas altemativas ante la democracia 
sea el fundamentalismo religioso, como en el caso del mundo 
islamico 0 la simple anarqufa 0 la guerra civil. Por otro lado, la 
politica dernocratica se ha venido vaciando de contenido y ha 
perdido parte importante de su sentido original, al reducirse el 
abanico de cuestiones economicas y sociales que se negocian a 
traves de esos instrumentos. La perdida de autonomia de los 
Estados nacionales para enfrentar las situaciones de crisis, es 
parte de este fenomeno que afecta esta perdida de centralidad de 
la politica para la mayona de los ciudadanos. 

Las socicdades intuyen de alguna manera las consecuencias 
polfticas y los efectos practices de este proceso, de este retiro de 
alguna manera del Estado y esta reduccion de los grados de 
decision que los Estados nacionales tienen frente ala situacion de 
crisis social y 10 que demandan. Demandan mas Estado y exigen 
a los funcionarios publicos mas eficacia y mas transparencia, al 
mismo tiempo que sancionan mas rapidamente las promesas 
incumpJidas en un clima de intemperancia creciente que a su vez 
se vincula con esos fenornenos de movimentismo y de frecuencia 
de los golpes populares de los que hablabamos antes. 

Al mismo tiempo, la creciente presencia de la informacion 
en la sociedad global hace que el ciudadano se sienta mucho mas 
autonorno que antes, es menos dependiente de sus lfderes politi
cos y menos dispuestos tambien a delegar completamente en sus 
representantes su soberania como 10 hacia en el pasado. Enton
ces, hay mayor autonomia por mayor informacion, pero tambien 
hay mayor autonomfa por mayor rechazo y desconfianza hacia la 
dirigencia politica. Anteriormente, en un mundo menos conecta
do, los ciudadanos dependian muy fuertemente en sociedades 
mas tradicionales, de los lfderes polfticos y sociales para dotarse 
de una cornprension practica de la realidad, sentirse respaldados 
y poder tomar decisiones. La demanda actual se orienta hacia 
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otra cosa, hacia un vinculo representativo menos simetrico donde 
la informacion fluya de alguna manera en ambas direcciones, de 
manera mas dinamica y mas efectiva, pero tam bien exige mayo
res logros en terminos de resultado, mayores niveles de ejecutivi
dad. Mientras que el ciudadano cormin parece mucho menos 
dispuesto que antes a delegar todas las responsabilidades en una 
clase politica a la que considera mucho mas instrumental que en 
el pasado. 

La ciudadania ya no se identifica con sus lideres, solo 10 
escoge para que cumplan con el trabajo que les corresponde. Esto 
cs razonable en la medida en que la polftica y 10 politico se han 
vaciado de sentido. Esto es interesante, porque vivimos perma
nentemente presenciando un ataque sistematico contra la diri
gencia politica. Cierto que los politicos son muchas veces inefi
caces, ineficientes, corruptos y sobre todo muchos de ellos olvi
dan el mandato de representacion muy rapidamente, pero tam
bien es cierto que hoy los politicos. la dirigencia politica y los 
partidos politicos se estan haciendo cargo de la crisis de sentido 
de la politica, 

La politica ha quedado sin relato, se ha quedado sin ideolo
gfa y ha dejado de ser opcion de cambio y de instrumento de 
cambio, no solamente para eJ conjunto de los electores 0 el 
conjunto de actores de los sistemas dernocraticos. Estamos frente 
a una situacion de crisis de identidad profunda en el interior de 
los grandes partidos politicos, que han dejado de ser instrumento 
de cambio a simple negociadores del status quo. Se trata hoy de 
una puja por ver quien gerencia mejor 0 peor 10 existente. Esta es 
una de las razones por las cuales la politica se llena de alguna 
manera de contenido extra politico; las campafias se han conver
tido basicamente en una puja por demostrar quien tiene mas 
antecedentes turbios para ser mostrados. Hay una competencia 
por ver quien puede mostrar mayores grados de honestidad frente 
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a la opinion publica; en general el electorado medio elige en 
terrninos de atributos personales y especial mente de atributos 
vinculados can la condici6n de honorabilidad de la dirigencia, no 
de las propuestas que encaman. 

Como conclusion, 10 que yo diria es que la agenda sudameri
cana parece dominada hoy por la cuestion de la gobernabilidad. 
Existe por doquier un creciente malestar social y, sin duda, la 
tension entre democracia y globalizacion, 0 entre la creciente 
exclusion asociada a la desigual incorporacion ala econornia, es 
una de las cuestiones visiblemente irresueltas para nuestro siste
ma politico. Mas aun, sospecho que en la resolucion hasta ahora 
no lograda de esa ecuacion entre globalizacion y profundizacion 
de la calidad de la dernocracia reside buena parte de la baja 
legitimidad, salvo honrosas excepciones, de tales politicos y en 
su incapacidad para percibir las nuevas expectativas de justicia y 
reparacion social, tanto como de conseguir dotar a la polftica del 
poder de un nuevo sustrato etico y moral. Creo que de alguna 
manera ese es el desafio que hoy enfrentan las democracias 
latinoamericanas. Los cambios que se han producido, tanto en el 
plano institucional como en el econornico, del retorno de la 
democracia hacia los 80, sin duda alguna han resultado insufi
cientes para perfilar un nuevo orden social y econ6mico inclusi
ve; un ordenamiento estatal al mismo tiempo legitimo y eficien
teo Sin lugar a dudas, se han producido algunos avances en 10 
politico institucional y en la cultura democratica del conjunto 
ciudadano, pero aun persisten practicas politicas marcadas por el 
estilo clientelar y patrimonialista. 

Los valores autoritarios persisten en importantes sectores de 
la poblacion. Les decfa antes que hay una demanda de un nuevo 
ordenarniento, un nuevo tipo de relacion entre Estado y sociedad 
civil, entre representantes y representados. Estamos ante una 
situacion paradojal; para un conjunto importante de actores so
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ciales, la democracia se ha convertido en una contradiccion en sf 
misma. En esto, no se si estamos frente a estas demandas y a 
posibilidades de un cambio de formato dernocratico, que 10 haga 
mas eficaz ante los desaffos que enfrenta el planeta con una 
mirada hacia el proximo siglo. Aparentemente, estamos encerra
dos en una situacion de tension entre dos dimensiones de un 
rnismo fcnorneno, que deberia poder integrarse en la biisqueda 
de I hicn com tin y que ticne que ver con eI desarrollo de nuestras 
sociedades y la profundizaci6n de sus sistemas democrtiticos. 

P. Dudo mucho que nos pongamos de acuerdo como argenti
nos. pero vamos a tratar de hacer de la mejor manera posible. No 
quiero ser agresivo: desde ya les declaro que desde 1958 en 
adelanto, gcneracion a la que pertenezco, no he vivido en ningiin 
memento epocas de estabilidad institucional; por 10 menos yo no 
la he conocido, relacionando esta apreciacion con 10 que usted 
dijo de que nuestros padres vivieron mejor que nosotros; puede 
que sf, hay que aceptar que en alguna medida nos dieron eosas 
que ellos no tenian; mi padre fue inmigrante, provengo de la 
primera generacion de extranjeros en la Argentina y ellos me 
dieron cosas que no tenian, pOI' ejemplo, la educacion y eso mi 
padre no la tuvo. Me dieron otros valores, la posibilidad de tener 
cultura que eso el no la tuvo; todo eso me beneficio, pero en 10 
dernas vivian mejor que nosotros, de una forma mas simple. 
humana, mas de persona, dignamente como persona. Eso es 10 
que mi padre me ensefio, vivir con dignidad; pOI' otro lado. Ie 
aclaro que desde hace muchos afios que no creo en la politica ni 
en los politicos. Hace muchos afios que no voto ni estando en 
Buenos Aires ni fuera de la Argentina; y aun mas, muchas veces, 
y esto 10 digo can total responsabilidad, me he scntido muy mal 
como argentino y muchas veces he tenida ganas de renunciar a la 
ciudadania argentina. Muchas veces me da verguenza ser argen
tino; no me siento argentino, cosa que mi padre sf. 
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GR En realidad, no tengo claro por que dice disentir conmi
go, porque dije exactamente 10 que usted esta planteando, tal vez 
10 manifestamos en lenguajes distintos. La mayorfa de la pobla
cion opina como usted, que la generacion de sus padres vivfa 
rnejor, que la calidad de vida que ellos pueden tener en este 
momenta es menos satisfactoria. No existen diferencias aparen
temente entre sus dudas y 10 que yo planteaba en mi exposicion. 

P. Quisiera una aclaracion, cuando hablas del tema de la 
situacion sociopolftica en la Argentina, sefialabas que en Chile y 
Uruguay habfa cierta estabilidad polftica, ~es eso asf? ~Lo enten
df correctamente? 

GR. De hecho, los niveles de estabilidad polftica de Chile y 
Uruguay, cuando uno mira la region y el impacto de la crisis de 
200 I Y 2002 en Argentina, sobre todo su onda expansi va en el 
Uruguay, es posible constatar que dicho pafs pudo resolver y 
enfrentar la situacion de manera calma, mucho mas racional, de 
10 que se dio en Argentina; pero hay una cosa que obliga a 
extender la exposicion que acabo de dar. Mi preocupacion, y es 
sobre ese aspecto que trate de centrar la atencion, tiene que ver 
con el cambio que comienza a perfilarse frente a electorados cada 
vez mas internperantes y cada vez menos dispuestos a confiar en 
sus partidos polfticos y las estructuras de intermediacion; sobre 
todo, mas intemperantes y con una influencia muy directa sobre 
los medios de cornunicacion, 10 que disminuye las posibilidades 
de establecer agendas, temas y sobre todo humores sociales mas 
cooperativos. En esto, se toma evidente la imposibilidad de 
sostener la gobemabilidad frente a situaciones de crisis por inexis
tencia de partidos polfticos 0 un sistema polftico fuerte. La 
asociacion entre pafses con estructura de partidos 0 sistemas mas 
estables y situaciones de estabilidad es recurrente en la region; 
eso es 10 que planteaba. Fundamentalmente, el riesgo es estar 
frente a demandas de cambio en el Formato de las democracias 
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rcprescntativas que conocernos: en tal caso los resultados son 
inciertos. 

P. Me place felicitar a la expositora por el contenido y 
desarrollo de su disertacion. En la misma ha hecho una serie de 
afirmaciones con relaci6n a que la polftica democratica se ha 
vaciado de contenido; posteriormente, se sigui6 afirrnando que 10 
polftico se ha convertido en una especie de gerenciamiento a 
traves de los partidos politicos manteniendo el status quo. Yo 
comparto la idea que estamos viviendo esa situacion. Hay como 
un degradamiento de la accion politica y del valor de 10 politico, 
pero el problema es a que se debe eso. Aca quiero plantear una 
conjctura; creo que en las ultirnas decadas se ha venido en forma 
sistematica como adormeciendo un valor fundamental que se 
superpone a 10 que deberia ser un valor que tiene que volver a 
ocupar una posicion de paradigma: el republicanismo; se debe 
rcscatar el valor del republicanisrno. i,Por que digo esto? No he 
cscuchado en ninguna de las exposiciones hechas en este semina
rio una mencion sobre el poder del soberano: alli radica realmen
te el punto de inflexion. Si bien el poder soberano ha pasado del 
poder soberano del rey en las monarquias, a los principados y 
finalmente a los gobiernos autoritarios, ahora ese poder ha llega
do al pueblo. EI pueblo, actualmente, es el sujeto de ese poder 
sobcrano y en la medida en que nosotros rescaternos y valorice
mos ese poder soberano, entonces estarernos estimulando y opti
mizando justarnente esos valores que deseamos instalar. Porque 
la democracia ya serfa una consecuencia de ese poder. Por todo 
esto, pienso que se deberia instalar de nuevo en estas agendas el 
valor del republicanismo y el poder soberano del pueblo. para 
que ese pueblo se sienta con el poder suficiente de ser un actor 
vcrdadero para poder reclamar y hacer valer sus derechos. 

GR. Creo que el terna republicano pasa por otro lugar: 
entiendo que ahora hemos mejorado y profundizado una dirnen-
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sion de la cali dad dernocratica vinculada a la dimension partici
pativa; donde tenemos problemas es en el otro eje 0 en la otra 
dimension de la democracia que tiene que ver con la representa
cion; pero realmente 10 que uno observa en la mayoria de los 
pafses es que hay un activismo civico muy importante. EI ciuda
dana medio no se ha retirado cfnicarnente ni mira los procesos 
eleccionarios de espaldas. Creo que la preocupacion por el for
mato republicano que comparto, tiene menos que ver con el 
aspecto de la representacion que con el aspecto de la independen
cia de poderes, que es un tema que no hemos profundizado en la 
charla, pero que se deberia ahondar y focalizar. Pero sf ha habido 
una mejora en la performance dernocratica en estos afios, eso se 
ha dado basicamente en la dimension participativa y representati
va. 

P. Felicito a la expositora; con respecto al tema politico que 
es muy trascendente, resulta claro que en todos nuestros pueblos 
latinoamericanos la decadencia de los partidos politicos y el 
surgimiento de actores independientes que sin ser politicos lle
gan al poder, se dan porque la representacion habitual tradicional 
de estos partidos se ha ido desgastando a tal punto de no poder 
lIenar las reclamaciones del pueblo a quien representa. Hecha 
esta consideracion, quiero hacer una consulta a la expositora 0 a 
cualquiera de los panelistas, si yen con buenos ojos la constitu
cion de la Republica Bolivariana de Venezuela, y el principio de 
que el mandante, en este casu el pueblo, si el gobiemo no 
satisficiera el mandato del pueblo, este tendria todo el derecho de 
revocar su mandato, tanto en 10 que se refiere al que corresponde 
al presidente 0 a los parlamentarios. Eso, 10 yen ustedes bien 0 

no, si 0 no; en su defecto, que otra posibilidad usted percibe ahora 
que como 10 ha destacado ya no se dan los golpes militares; el 
hecho es que en los iiltirnos 140 15 afios ha habido interrupcio
nes de mas de una docena de paises. ~CU(il serfa la solucion para 
ustedes, aparte de estas revueltas 0 golpes civiles que han despla
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zado a gobiernos dernocraticos constitucionales. si no se acepta 
la revocatoria como un mecanismo de salida? 

GR. Es una definicion polftica la que usted pide, pero se la 
voy a dar. No creo en la democracia puramente representativa; 
creo que ciertas form as de democracia directa de alguna manera 
refrescan, activan y Ie hacen muy bien a la democracia. Asi que, 
fundamentalmcnte en 10 que se relaciona con la dernocracia 
rcprcsentativa. creo que se deben reconstruir los partidos politi
cos; hay que volver a dotar a la politica de sentido; hay que dotar 
a la polftica de valor como instrumento de transforrnacion. Para 
eso, tenemos que volver a lIenar la polftica de ideologia; por 
supuesto que hay que resignificar el concepto de ideologia a 
partir de 10 que lamentablemente sucedio alia por los finales de 
los 80; pero de todas maneras me parece que es el desaffo de la 
proxima decada y de eso va a depender fundamental mente que 
sostcngamos la gobernabilidad de nuestros paises. 
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Domingo Rivarola
 

CLAUSURA
 

Mi tarea, al concluir este evento es la de proceder a su 
clausura. Lo hago a pedido del Senor Ministro de Relaciones 
Exteriores y de 1a Ministra de Educacion y Cultura, quienes 
dicron inicio al serninario, con sus respectivas exposiciones pero 
que, debido a sus compromisos oficiales no pudieron participar 
con nosotros en este acto final. De igual manera, el Embajador 
Luis Maira tuvo que regresar con antelacion a 1a sede de sus 
funciones en la ciudad de Buenos Aires. 

A finalizar este encuentro conviene resaltar la relevancia del 
seminario realizado, altamente enriquecedor dada la significa
cion del problema de la integracion para el Paraguay en esta 
coyuntura y por la excelencia de quienes intervinieron tanto en 
las exposiciones como en los debates. Por otra parte, no menos 
importante ha sido el hecho que esta jornada representa el 
comienzo de las actividades de FLACSO en el Paraguay, que sin 
lugar a dudas constituira un aporte de gran importancia a1 avance 
acadernico de nuestro pais. 

Tal como se destaco y se infiere del contenido de todas las 
exposiciones y comentarios, la integracion no constituye un fe
nomeno exclusivamente tecnico; no se la debe considerar como 
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una cuestion de ingenierfa; la integracion es, a todas luces, un 
aspecto que tiene rafces polfticas profundas. Es a partir de ese 
criterio fundamental que se plantean dos grandes tipos de reque
rimientos, como vision de futuro: por un lado, la necesidad de 
consolidar una firme voluntad polftica como requisito fundamen
tal para avanzar en el camino de la integracion, y por otro lado, la 
de ahondar en la cornprension de la naturaleza y la magnitud de 
los desaffos a los que da lugar este complejo problema. Es 
precisamente en este escenario que se dara la valiosa participa
cion institucional de la FLACSO/Paraguay y de todo el sistema 
que a 10 largo de America Latina conforma la Facultad Latinoa
mericana de Ciencias Sociales. 

La presencia de FLACSO en Paraguay requiere de una aco
tacion adicional. Se trata de una reafirmacion del valor del pensa
miento en toda actividad humana, como un instrumento esencial 
para generar cualquier proceso de transforrnacion, en el plano 
individual 0 colectivo. Tal conviccion contrasta de manera direc
ta con la manifiesta desvalorizacion del conocimiento y del 
pensamiento critico que el autoritarismo dejo como legado. En 
ese orden, en la sociedad paraguaya todavfa se mantiene una 
actitud ncgativa que reduce la reflexion y la racionalidad a algo 
banal y prcscindible. En consecuencia, se sobreestima el 
voluntarismo y la validez de la accion per se. EI caso es que, en 
este contcxto que impero por casi medio siglo, la marcha del pafs 
se dio por el conducto de las ordenes y consignas, dejando 
Infimos espacios al pensamiento, el pluralismo y a la actitud 
critica. 

Rccuperar la certidumbre significa recuperar el pensamien
to. Ese es el compromiso asumido por la FLACSO al iniciar sus 
actividades en el Paraguay. Gracias por la participacion de todos 
ustedcs. 
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