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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 

La integraci6n en America Latina 25 



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. 
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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 

La integraci6n en America Latina 39 



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 
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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 

La integraci6n en America Latina 59 



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. 

62 LUIS Maira La integraci6n en America Latina: Situaci6n y perspectivas 



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 
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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. 
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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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