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RESUMEN 

  

El presente art²culo describe las causas y los efectos del 

agotamiento del ciclo de los ñcomoditiesò en la regi·n. Hace un 

an§lisis del factor ñChinaò en la concepci·n de un nuevo modelo 

exportador en Am®rica Latina, observa  la transici·n de China 

hacia un nuevo modelo de crecimiento, como un factor de 

dependencia que marca las pautas yla urgencia regional para 

adaptar su matriz exportadora a las nuevas exigencias de ese 

mercado.Finalmente, se plantea la necesidad de reformar 

estructuralmente las econom²as, con la diversificaci·n y la 

innovaci·n productiva como ejes, para romper conla adicci·n 

exportadora de materias primas. 

 

INTRODUCCION  

 

Las econom²as latinoamericana se enfrentan a tiempos 

dif²ciles. Aunque en las ¼ltimas d®cadas han hecho importantes 
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esfuerzos para no verse tan afectadas por el ciclo internacional, lo 

cierto es que su crecimiento sigue siendo muy dependiente de lo 

que pase en el exterior.  

La regi·n haingresado en una fase en la que las tres 

principales variables que hist·ricamente han empujado o 

debilitado el crecimiento (precio de las materias primas, 

condiciones de liquidez internacional y dinamismo del comercio 

internacional) se est§n volviendo cada vez m§s adversas. 

Como resultado, las monedas se deprecian, los d®ficit 

fiscales aumentan, los agujeros en cuenta corriente se tornan 

peligrosos y la inflaci·n supera las metas marcadas por los 

Bancos Centrales. Aunque todav²a los niveles de deuda p¼blica 

son bajos y no se anticipan episodios de crisis de deuda soberana 

(como tantas veces ocurriera en el pasado), la mayor²a de los 

pa²ses van a tener que realizar fuertes ajustes para reequilibrar sus 

econom²as. 

Este ciclo de desaceleraci·n econ·mica que promete ser 

prolongada, llega despu®s de un periodo extraordinariamente 

largo de bonanza. Esta bonanza ha estado marcada por el llamado 

ñsuperciclo de las commoditiesò (alt²simos precios de las 

materias primas) que, impulsados sobre todo por la demanda 

china, se han mantenido en niveles muy altos pr§cticamente 

desde 2004 y hasta hace muy poco (los del petr·leo comenzaron 

a caer en 2014 y los de otras materias primas algo antes).  

Este ñboomò ha sido inusualmente largo e intenso pero, en 

contra de lo que muchas veces se piensa, su gesti·n en muchos 

pa²ses ha sido bastante buena, especialmente durante los primeros 

a¶os, lo que est§ permitiendo que el cambio de ciclo, aunque sea 

duro, no lleve a la regi·n al completo colapso de sus econom²as. 

Durante la primera mitad del ciclo, hasta el a¶o 2009, la 

mayoria de los pa²ses ñacertaronò en considerar como ingresos 

extraordinarios (y no permanentes) parte de ñlos ingresosò que 

supon²a la mejora en su relaci·n real de intercambio derivada de 

los mayores precios internacionales de sus exportaciones. Eso 

llev· a ahorrar parte de esos ingresos y a potenciar las inversiones 
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(muchas de ellas provenientes del exterior) por encima de los 

aumentos del consumo p¼blico. 

Sin embargo, a partir de 2009, cuando China redobla su 

apuesta por la inversi·n p¼blica para amortiguar el impacto de la 

Gran Recesi·n, aumentando a¼n m§s la demanda de materias 

primas, los pa²ses de Am®rica Latina ven dif²cil resistir la 

tentaci·n y comienzan a hacer ñaumentos de gasto p¼blico de 

tipo m§s permanente, que ahora no pueden mantener una vez 

que los ingresos se han reducido, lo que explica los agujeros 

fiscales en sus presupuestos p¼blicosò [1]. 

A pesar de los preocupantes indicadores 

macroecon·micos, el menor crecimiento de las econom²as no se 

est§ traduciendo en un aumento muy significativo del desempleo 

y que tampoco se est§n produciendo salidas de capitales 

alarmantes. Esto deber²a permitir a la mayor²a de los pa²ses 

aguantar mejor los desequilibrios macroecon·micos en un 

contexto en el que el principal riesgo es que la frustraci·n de las 

nuevas clases medias ante el entorno de menor crecimiento (o 

recesi·n) aumente la conflictividad social y d® al traste con los 

grandes avances en materia de reducci·n de la desigualdad, la 

pobreza y aumento de la cohesi·n social que se han producido en 

los ¼ltimos a¶os. 

Lo que s² merece una evaluaci·n mas profunda en los 

pa²ses de la regi·n, es en qu® medida su crecimiento potencial 

(modelo de crecimiento) se ha visto minado por estos a¶os de 

acumulaci·n de desequilibrios. Si bien es cierto que la mayor²a 

de los pa²ses est§n volviendo a tasas de crecimiento como las que 

ten²an antes del boom (salvo en los casos de pa²ses como Brasil 

que est§n en una recesi·n c²clica), el problema es que estos 

crecimientos son insuficientes para continuar impulsando las 

transformaciones socioecon·micas necesarias. 
El bajo crecimiento de la productividad total de los 

factores, la ca²da de la tasa de crecimiento de la poblaci·n en 

edad de trabajar y la reducci·n de la inversi·n hacen todav²a m§s 

dif²cil anticipar crecimientos m§s altos en el futuro. Y, en la 
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medida en la que la econom²a de China seguramente continuar§ 

desaceler§ndose, los retos de largo plazo pasan por sustanciales 

reformas de las pol²ticas estructurales, sobre todo del modelo 

exportador de los pa²ses de la regi·n. Pero, como sucede tantas 

veces, los cambios urgentes y necesarios siempre llegan en 

momentos en que no hay fondos p¼blicos para financiarlos. 

El auge de las commodities entre 2002 y 2008 jug· un 

importante papel en el aumento de los ingresos por exportaciones 

de Am®rica Latina. La demanda creciente por parte de China de 

materias primas fue un factor estimulante del boom y Am®rica 

bas· gran parte de su crecimiento en la producci·n de estos 

bienes b§sicos ante la demanda china. 

Sin embargo, un viraje de rumbo en el modelo de 

crecimiento econ·mico chino ha alterado esta c·modasituaci·n 

de los pa²ses latinoamericanos.Los cambios estructurales lo alejan 

de la manufactura para acercarle al consumo y las industrias de 

servicios, que incluyen los servicios financieros, los seguros, el 

entretenimiento o el turismo, entre otros. 

Como no pod²a ser de otra forma, el descenso de la 

demanda de las materias primas se traduce en un nuevo reto para 

los pa²ses exportadores, es la oportunidad para que las econom²as 

latinoamericanas den un salto en materia de competitividad y 

productividad. 

 

 

I. CAUSAS Y EFECTOS DEL AGOTAMIENTO 

DEL CICLO DE LOS ñCOMODITIESò EN 

AMERICA LATINA  

 

En los ¼ltimos dos a¶os las noticias en el §mbito 

econ·mico no son buenas para Am®rica Latina. Despu®s de una 

ñd®cada doradaò (2003 ï 2013),  de altas tasas de crecimiento, 

ingresos extraordinarios por las exportaciones y cr®ditos baratos, 

la marcada desaceleraci·n econ·mica que afecta a la regi·n 

(sobre todo a Sudam®rica), y el estancamiento en la reducci·n de 
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la pobreza (a partir de 2013), muestran un cuadro creciente de 

malestar social, graves esc§ndalos de corrupci·n, un fuerte 

derrumbe de la popularidad de muchos presidentes y condiciones 

de gobernabilidad complejas en varios pa²ses. 

Esta brusca desaceleraci·n y el resurgimiento del malestar 

social no es coyuntural, sino que han venido para quedarse, es un 

fin de ciclo.  

En este contexto, la CEPAL estima que las econom²as de 

Am®rica Latina y el Caribe como grupo se contrajeron un 0,4% 

en 2015 y crecer§n solo un 0,2% en 2016, al tiempo que el valor 

de las exportaciones de bienes de la regi·n se redujo un 14% en 

2015. Este ha sido el tercer a¶o consecutivo en que se ha 

reducido el valor de las exportaciones y el per²odo 2013 ï 2015 

ha sido el peor trienio para las exportaciones de la regi·n desde la 

Gran Depresi·n (gr§fico No.1). 

El problema tiene una escala regional, con diferentes 

intensidades, pero con un sustrato com¼n.  

Seg¼n un estudio del BID, las exportaciones de Am®rica 

Latina y el Caribe volvieron a caer en 2015 por tercer a¶o 

consecutivo: Venezuela y Colombia son los pa²ses m§s afectados 

debido al descenso del precio del petr·leo y Guatemala y El 

Salvador las ¼nicas excepciones a esa p®rdida generalizada. 

La bajada en 2015 rond· el 14 % hasta llegar a los 914 

mil millones de d·lares. Lideran los descensos Venezuela (ï 49 

%) y Colombia (ï 35 %), seguidos por Bolivia (ï 32 %), Ecuador 

(ï 28 %) y Trinidad y Tobago (ï 27 %). En 2014 las 

exportaciones de Am®rica Latina cayeron alrededor del ï 3% y en 

2013 fue del ï0,4% lo que convierte al trienio entre 2013 y 2015 

en el de peor desempe¶o exportador de la regi·n en ocho d®cadas 

[2]. 
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Gr§fico No.1 

Variaci·n anual del PIB  y valor de las exportaciones de 

mercader²as de Am®rica Latina 2015 ï 2016 

(en %) 

 

Fuente: CEPAL. Panorama de la Inserci·n Internacional de 

Am®rica Latina y el Caribe 2015. La crisis del comercio regional: 

diagn·stico y perspectivas. 

http://www.cepal.org/es/publicaciones/39010-panorama-la-

insercion-internacional-america-latina-caribe-2015-la-crisis 

La abrupta ca²da de las exportaciones 

latinoamericanas debido principalmente a la desaceleraci·n china 

ha puesto en cuesti·n, una vez m§s, la viabilidad futura del 

modelo econ·mico de la regi·n basado en la exportaci·n de 

materias primas, muchas de ellas sin valor agregado queevidencia 

una buena parte del problema econ·mico de la regi·n: la falta de 

diversificaci·n de sus exportaciones. 

Uno de los problemas estructurales del comercio region§l, 

es que muchos pa²ses exportan solo un pu¶ado de productos (en 

algunos casos materias primas), que han estado vendiendo al 

exterior desde hace un siglo. Y cuando los precios internacionales 
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de estas exportaciones caen, la econom²a de la regi·n se 

desploma. 

Paolo Giordano, economista principal del Departamento 

de Integraci·n y Comercio del BID, nos ofrece las 

siguientesescalofriantes cifras sobre la estructura de los 

principales productos que la regi·n exporta: 

As² por ejemplo, Venezuela depende de un solo producto, 

el petr·leo, para el 96 por ciento de sus ingresos de 

exportaciones, y Ecuador depende de apenas cuatro productos 

para el 75 por ciento de sus exportaciones. 

Colombia, Bolivia y Paraguay dependen de menos de 10 

productos para el 75 por ciento de sus exportaciones, mientras 

que Chile, Per¼ y Panam§ dependen de 23 productos para llegar a 

ese porcentaje, y la Argentina de unos 50 productos. 

La excepci·n es M®xico, que hasta hace algunas d®cadas 

depend²a del petr·leo, que en la actualidad se basa en 132 

productos para el 75 por ciento de sus ingresos de exportaci·n. 

No queda muy por detr§s de Corea del Sur, un pa²s exportador, 

que tiene 142 productos que representan el 75 por ciento de 

exportaciones. 

Tanta es la dependencia de los pa²ses exportadores de 

petr·leo a las fluctuaciones de los precios del crudo a nivel 

internacional qu®, el choque que ha generado el desplome del 

petr·leo en los pa²ses exportadores de crudo de Am®rica Latina 

(como Colombia, Brasil, Venezuela y Ecuador) ha venido 

causando serios estragos en las finanzas p¼blicas de las naciones, 

la persistencia dela ca²da de los precios, puede ocasionar que la 

recaudaci·n fiscal siga deterior§ndose. 

Un informe publicado por la Comisi·n Econ·mica para 

Am®rica Latina y el Caribe (Cepal), titulado ñImpacto fiscal de la 

volatilidad del precio del petr·leo en Am®rica Latina y el 

Caribeò, asegura que la persistencia en la ca²da del crudo 

ñpropiciar²a una reducci·n anual en la recaudaci·n fiscal 

promedio regional de aproximadamente 25 por ciento por 
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concepto de actividades de exploraci·n y producci·n de 

hidrocarburosò [3]. 

Este fen·meno tendr§ un impacto ñsignificativo y disparò 

en las balanzas comerciales de las naciones latinoamericanas. Sin 

embargo, los pa²ses compradores de crudo ñmejorar§n sus saldos 

comercialesò.  

Queda claro qu®, la mayor²a de las exportaciones de 

Am®rica Latina contin¼an siendo materias primas, que valen cada 

vez menos en el mercado mundial. Si se excluye M®xico, el 81 

por ciento de las exportaciones latinoamericanas son materias 

primas.S·lo un peque¶o porcentaje de las exportaciones de la 

regi·n son servicios, como trabajos m®dicos o inform§ticos 

exportables, que son cada vez m§s lucrativos en la econom²a 

global. 

Definitivamente, la regi·n aprovech· mejor que en el 

pasado el boom de precios de las materias primas. Pero no lo 

suficiente, no canaliz· lo suficiente esos ingresos adicionales a 

ahorros para poder estar mejor en los malos tiempos. Tampoco 

para avanzar en temas de infraestructuras o educaci·n, aunque s² 

en programas de lucha contra la pobreza. Y hay pa²ses que no 

deber²an estar en una situaci·n tan vulnerable, el caso m§s claro 

es Venezuela. En el caso de Brasil, las propias autoridades y los 

planes que han dise¶ado reflejan que la discusi·n va mucho m§s 

all§ del tema de las materias primas. Hubo pol²ticas 

implementadas correctamente, pero tambi®n desequilibrios de 

naturaleza claramente dom®stica que ahora intentan corregir [4]. 

Se ha constatado que el potencial de crecimiento de la 

econom²a latinoamericana ha bajado. Las tasas de inversi·n, que 

tuvieron un incremento importante en la ¼ltima d®cada, ya est§n 

sufriendo un ajuste importante y dif²cilmente volveremos a ver 

tasas como las que hubo en esta etapa. Y por ¼ltimo, el 

crecimiento de la productividad nunca jug· a favor del 

crecimiento potencial en la regi·n 

No cabe duda que, la combinaci·n explosiva de los 

factores econ·micos, sociales y pol²ticos (desaceleraci·n 
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econ·mica, programas de ajuste, estancamiento de la reducci·n 

de la pobreza y riesgo de reversi·n, denuncias de corrupci·n al 

alza y popularidad de los mandatarios a la baja) en su conjunto, 

est§n alertando a la regi·n sobre un cambio de ciclo que 

indefectiblemente remover§ las estructuras econ·micas, 

anticipando mayor conflictividad social y una gobernabilidad m§s 

compleja en varios pa²ses de la region [5]. 

 

II.  EL FACTOR ñCHINAò EN LA CONCEPCION 

DEL NUEVO MODELO EXPORTADOR DE 

AMERICA LATINA  

China y la  transici·n hacia un nuevo modelo de 

crecimiento 

 

Durante 35 a¶osChina tuvo un crecimiento fren®tico que 

lo llev· a alcanzar un PIB envidiable. En este lapso, la r§pida 

industrializaci·n sac· a m§s de 400 millones de personas de la 

pobreza y quintuplic· el PBI. Sin embargo, el sistema que hace 

menos de diez a¶os llev· a China a crecer a tasas de entre 14% y 

15% parece no estar surtiendo el mismo efecto que antes. El 

modelo econ·mico que impuls· el crecimiento de China en las 

¼ltimas d®cadas no necesariamente lo soportar§ en el future [6]. 

En 2015 el economista Matthew Johnston ("La econom²a 

china: transici·n a un crecimiento sostenible", 2015), se¶alaba los 

riesgos de econom²a  China dependiente de la inversi·n; 

sosteniendo que, ®ste modelo de crecimiento basado en cr®ditos e 

inversiones excesivas, era insostenible (la deuda china equivale al 

282% del PBI, un nivel superior al de Alemania y Estados 

Unidos). 

La realidad se hizo evidente en China despu®s de que se 

desatara la crisis mundial en 2009. Las exportaciones cayeron y 

la ¼nica soluci·n a corto plazo que vio para mantener la 

econom²a a flote fue una fuerte inversi·n en infraestructura, como 

aeropuertos, rutas, edificios y ferrocarriles que hoy, sin embargo, 
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generan p®rdidas.La evidencia muestra que en la actualidad 

China tiene demasiada sobrecapacidad en manufactura, en 

especial en acero y barcos. 

En los ¼ltimos a¶os, la deuda y las inversiones se 

convirtieron en la ¼nica soluci·n eficaz para el pa²s, al crear una 

fuerte dependencia de estos est²mulos del gobierno. Por ello, no 

sorprendi· que despu®s de un par de a¶os la econom²a entrara en 

un per²odo de constante desaceleraci·n, que parece empeorar con 

cada trimestre que pasa. Algunos expertos muy pesimistas 

se¶alan quela desaceleraci·n de China, apenas est§ comenzando: 

el PIB seguir§ cayendo anualmente alrededor del 1%, hasta llegar 

a tasas de crecimiento de 2% a 3%, en el mejor de los casos.  

El crecimiento de China ha disminuido del 12% en 2010 

al 6,8% en 2015 de acuerdo al Fondo Monetario Internacional 

(Gr§fico No.2).  

El impulso que la expansi·n del cr®dito le ha dado a 

China parece comenzar a mostrar signos de agotamiento. 

Elstock de deuda de China se ha cuadruplicado, alcanzando 

niveles que parecen insostenibles. 

El crecimiento del PIB se ha ralentizado y la volatilidad 

del mercado burs§til se ha disparado y ha hecho que muchos 

inversores individuales perdiesen gran parte de sus ahorros, 

afectando sus decisiones de consumo. Las autoridades chinas 

respondieron ante estos hechos devaluando el renminbi para 

ganar competitividad para sus exportaciones en anticipaci·n de 

una probable subida de tasas en EEUU. 
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Gr§fico No. 2 

Crecimiento anual del PIB de China 

(Variaci·n anu§l en %) 

 

Fuente: Afi, FMI 

En este escenario, los cambios en la estructura econ·mica 

son inminentes, y para poder evolucionar de una deuda 

insostenible y un crecimiento impulsado por la inversi·n, y lograr 

una econom²a sostenible durante los pr·ximos a¶os, el gobierno 

chino se esforz· por promover m§s el sector de los bienes y 

servicios, el gasto de los consumidores y las empresas privadas. 

Sin embargo, llevar a China de una econom²a impulsada por la 

inversi·n a una de consumo es un proceso duro y doloroso.
1
 

China se encuentra ante el reto de modificar su modelo 

productivo con el objetivo de acercarse, con un modelo m§s 

sostenible, a una econom²a desarrollada. Si hasta ahora el 

crecimiento se ha basado en altos niveles de exportaci·n, 

inversi·n y deuda, el nuevo modelo que busca el Gobierno chino 

es el de fomentar el consumo interno y el sector servicios. Esta 

                                                 
1
 aƛŜƴǘǊŀǎ Ŝƴ ǇŀƝǎŜǎ ŎƻƳƻ ƭŀ LƴŘƛŀ ƭŀ ŜŎƻƴƻƳƝŀ ŘŜ ŎƻƴǎǳƳƻ ŀōŀǊŎŀ Ŝƭ сл҈ ŘŜƭ 

PBI, en China equivale a una cifra cercana al 35%. 
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transici·n supondr§ que la econom²a china crezca a tasas m§s 

moderadas (en torno al 6%) en los pr·ximos a¶os, frente a los 

elevados niveles de crecimiento de la ¼ltima d®cada (cercanos al 

10%) [7]. 

El patr·n basado en la inversi·n, tanto p¼blica como 

privada, est§ cambiando. Se est§ reduciendo la tasa de 

crecimiento anual, debido fundamentalmente a la correcci·n del 

sector inmobiliario y el alto endeudamiento p¼blico y privado. 

Recientemente se han anunciado nuevas medidas para 

incrementar la inversi·n, inmobiliaria y de infraestructuras, a 

trav®s de los bancos de desarrollo. 

La demanda interna tambi®n se est§ ralentizando, debido a 

la desaceleraci·n de la inversi·n y la actividad industrial, 

mientras que elconsumo privado, que se espera sea el motor de la 

econom²a china, no crece a niveles suficientes para 

compensarlo.Si el n¼mero de consumidores creciera, y las 

inversiones tomaran un nuevo rumbo hacia servicios como 

educaci·n y salud, no s·lo se crear²an puestos con mejores 

salarios, sino que tambi®n se desarrollar²a una fuerza de trabajo 

m§s saludable, productiva e innovadora.  

La econom²a china est§ experimentado un cambio 

sectorial liderado por el sector servicios en detrimento del 

industrial y agr²cola. Cabe destacar el importante desarrollo del 

sector financiero y su contribuci·n al crecimiento del PIB gracias 

a las medidas adoptadas por el Gobierno para favorecer el flujo 

de capitales, atraer la inversi·n extranjera y reducir el excesivo 

endeudamiento de las empresas.  

Por otro lado, la econom²a china sigue siendo muy 

dependiente del sector externo, aunque el crecimiento de las 

exportaciones ha disminuido de manera significativa (-8,3% 

interanual en julio de 2015) debido a la ralentizaci·n de la 

econom²a global y a la p®rdida de competitividad frente al 

exterior. 

China ha comenzado a dar aparentes muestras de 

agotamiento y est§  reorientando su modelo de crecimiento, 
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distanci§ndose de las commodities. Todo muestra que, el 

debilitamiento del crecimiento que la econom²a China 

experimenta, es en gran parte efecto deñla mutaci·n de modeloò.  

Esta mutaci·n se traduce en un ñreequilibrio de su modelo 

de crecimientoò a trav®s de una serie de cambios estructurales 

que lo alejan de la manufactura para acercarle a las industrias de 

servicios y consumo, que incluyen los servicios financieros, los 

seguros, el entretenimiento y el turismo.  

Este ñnuevo modelo de crecimientoò supone un cambio en 

la composici·n de sus importaciones de materias primas. El 

consumo de los productos b§sicos va a seguir creciendo ï algo 

evidente teniendo cuenta el camino que le falta hasta alcanzar a 

las econom²as desarrolladas ï pero la actual demanda de materias 

primas va a cambiar. La demanda de metales b§sicos como el 

mineral de cobre y el hierro, del petr·leo crudo y carb·n y de 

alimentos b§sicos como el arroz aumentar§n m§s lentamente. La 

demanda de metales tales como el aluminio y el zinc, algunos 

productos agr²colas y el gas natural lo har§ m§s r§pidamente. 

El verdadero problema para los pa²ses de Am®rica Latina 

es que la transformaci·n no est§ siendo lo suficientemente r§pida 

como para compensar el tama¶o del sector manufacturero que 

incentiv· el consumo de materias primas de la regi·n. 

 

Am®rica Latina y la urgencia de adaptar su matriz 

exportadora al nuevo modelo de crecimiento de China 

 

La presencia de China en Am®rica Latina ha crecido y 

evolucionado a un ritmo muy notable en poco m§s de una d®cada.  

El impulso a las relaciones econ·micas entre China y 

Am®rica Latina ha sido tal que el comercio bilateral pas· de 

12.600 millones de d·lares en 2000 a 263.600 millones en 2014, 

convirti®ndose en el segundo socio comercial de Am®rica Latina. 

Los intercambios comerciales entre China y Am®rica Latina se 

han multiplicado por 20 en la ¼ltima d®cada, seg¼n CEPAL, y las 

inversiones chinas, a pesar de las turbulencias actuales, permiten 
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vislumbrar un futuro en el que seguir§n siendo 

importantes.Durante el primer Foro de Cooperaci·n China-

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe¶os (CELAC), 

el presidente de China, Xi Jinping, anunci· su compromiso de 

destinar a la regi·n 250.000 millones de d·lares en 10 a¶os [8]. 

Los resultados de 15 a¶os de intensa relaci·n revelan qu®, 

el valor del comercio bilateral se multiplic· 22 veces entre 2000 y 

2014,  y los flujos de inversi·n extranjera directa (capitales 

chinos hacia la Am®rica Latina y el Caribe), tambi®n han crecido 

fuertemente.  Este proceso tuvo lugar en un contexto donde la 

econom²a china creci· 10% anual entre 2000 y 2011, alimentando 

un "superciclo" de las materias primas del que se benefici· buena 

parte de la regi·n, en particular los pa²ses sudamericanos. 

Muchos han sido los logros y los desaf²os que enfrentaron 

las relaciones econ·micas bilaterales durante estos a¶os. Pero, en 

todo este per²odo, desde la perspectiva latinoamericana, las 

asignaturas pendientes han sido la diversificaci·n exportadora y 

el aumento en productividad. Tan solo cinco productos, todos 

primarios, representaron 75% del valor de los env²os regionales a 

China en 2013. La inversi·n china en la regi·n refuerza este 

patr·n, ya que entre 2010 y 2013 casi 90% de ella se dirigi· a 

actividades extractivas, particularmente miner²a e hidrocarburos 

[9]. 

Desde 2012 el dinamismo econ·mico de China y Am®rica 

Latina ha disminuido. China est§ enfrentando una desaceleraci·n 

econ·mica buscando crecer a un ritmo compatible con su 

ambicioso plan de reformas (entre 6% y 7% durante el resto de la 

presente d®cada), en tanto queen Am®rica Latina y el Caribe, el 

crecimiento ha ca²do abruptamente, producto de factores internos 

(el estancamiento de la inversi·n y el debilitamiento del 

consumo), y causas externas, entre ellas la desaceleraci·n de 

China, con la consecuente ca²da de la demanda de productos 

b§sicos. 

El gran proyecto de transformaci·n econ·mica de 

China,desde una econom²a basada en la manufactura a otra 
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centrada en el consumo, tiene consecuencias reales para las 

econom²as de Am®rica Latinaque dependen de China como 

comprador neto de materias primas. 

Una de las m§s significativas es el debilitamiento de los 

precios mundiales de los commodities. Una de las consecuencias 

directas est§ vinculada al petr·leo, que pas· la barrera de los 120 

d·lares por barril hace unos a¶os, hasta llegar en  2015 por 

debajo de los 40 d·lares. Los menores ingresos fiscales por 

comercio exterior y por la baja en la actividad econ·mica fuerzan 

a los gobiernos a recortar gastos y ser bastante m§s prudentes en 

sus presupuestos para 2016.Por cada punto porcentual de 

crecimiento del PIB chino, el latinoamericano crece 0,7 puntos. 

Pa²ses de la regi·n con gran dependencia del gigante asi§tico, 

como Venezuela, Cuba, Per¼, Brasil, Uruguay y Chile (al que 

destinan entre el 15% y el 25% de sus exportaciones) han 

encendido sus alarmas [10]. 

En lo que respecta a Brasil, que tiene en China el principal 

destino de sus productos, esta situaci·n le ha afectado 

especialmente. Como consecuencia, los problemas del resto de la 

regi·n se agravan. Cualquier contrariedad que afecte al gigante 

brasile¶o no puede sino golpear al resto de la regi·n puesto que, 

seg¼n el FMI, Brasil posee casi la mitad de su poblaci·n y un 

49% de su producto interior bruto.  

Los afectados m§s directos del debilitamiento brasile¶o se 

sienten en los pa²ses del Mercosur (Argentina, Uruguay, 

Paraguay, Venezuela y Bolivia). Las estrechas relaciones 

econ·micas que existen entre estos pa²ses y el hecho de que 

Brasil sea el socio m§s importante apuntan a que ser§n los m§s 

afectados pero no lo ¼nicos. 

Para Am®rica Latina, la composici·n del crecimiento de 

China, en este per²odo de transici·n, es muy importante. Si el 

crecimiento chino es m§s bajo, puede serlo porque el consumo no 

sea tan din§mico como viene siendo, o porque la inversi·n cae 

m§s r§pido. Por ejemplo, si se ven afectados los metales (por la 

ca²da de la inversi·n china), entonces, en los pa²ses del §rea del 
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Pac²fico, como Per¼ o Chile, y en menor medida en Brasil, que 

exporta mineral de hierro, habr²a un impacto m§s negativo. En un 

escenario en el que el precio de los alimentos se mantiene en lo 

previsto, Argentina o Brasil, por ese lado, no se ver²an tan 

afectados. 

Consiguientemente, el enfriamiento de la econom²a de 

China  su profunda y dif²cil transformaci·n socioecon·mica ya 

est§ produciendo cambios relevantes en sus relaciones 

comerciales con Am®rica Latina.  

La denominada ñnueva normalidad chinaò ha puesto patas 

arriba la estructura de las importaciones de Am®rica Latina; 

China est§ en plena transici·n hacia un modelo econ·mico m§s 

basado en el consumo interno y en las industrias del 

conocimiento y la tecnolog²a y su demanda de materias primas ha 

disminuido en paralelo a la desaceleraci·n de su crecimiento. 

Ello est§ suponiendo una duraexperiencia para las 

econom²as latinoamericanas dependientes de las exportaciones de 

commodities. De cara a 2030 las exportaciones latinoamericanas 

hacia China de metales y energ²a habr§n ca²do del 16% al 4%, y 

las de productos alimenticios del 12% al 3%, seg¼n las 

proyecciones elaboradas por la OCDE, Cepal y CAF (Banco de 

Desarrollo de Am®rica Latina) en un reciente informe titulado 

Perspectivas Econ·micas de Am®rica Latina 2016 [11]. 

En medio de este panoramala cuesti·n de fondo(a la que 

tienen que adaptarse todos los socios latinoamericanos de China), 

es el paso a un modelo econ·mico m§s sofisticado.Esto podr²a 

lograrse a trav®s de reformas estructurales que eleven los actuales 

niveles de productividad y competitividad. De esta manera se 

podr²a superar la dependencia actual de sus materias primas como 

estrategia de crecimiento. 

Sin embargo, para adaptarse exitosamente al proceso de 

transici·n de China, Am®rica Latina tiene que plantarse un 

ñnuevo modelo exportadorò  basadoen productividad, 

diversificaci·n y competitividad para poder aprovechar las 

ventajas de ser un socio relevante de la naci·n asi§tica. 
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La China presenta siempre sus relaciones comerciales y 

econ·micas con los pa²ses Am®rica Latina siguiendo el 

modelodeñcooperaciones amistosasò. Su presencia e influencia en 

en los ¼ltimos a¶os se ha multiplicado hasta el punto de 

convertirse en el segundo socio comercial de la regi·n. A la vista 

del continuo flujo de inversiones desde China en la regi·n, se 

puede entrever un futuro en el que estas relaciones seguir§n 

creciendo. 

China ha declarado reiteradamente que quiere modificar la 

relaci·n que ha tenido con Latinoam®rica en el sentido de elevar 

la calidad del comercio. Eso es una oportunidad enorme, hay 

pa²ses como Chile o Brasil que est§n intentando aprovecharlo. En 

general, al ver la estructura econ·mica, se necesita mayor 

cualificaci·n del capital humano porque hay mucha disposici·n 

china a invertir. En industria, se necesita una pol²tica industrial 

basada en innovaci·n. 

La econom²a china est§ dejando atr§s a¶os de crecimiento 

desbordado basado en la inversi·n para tomar una senda m§s 

lenta pero segura de la mano del consumo. Esto podr²a llevarla al 

club de los pa²ses de mayor ingreso. Sin embargo, en el corto 

plazo el cambio est§ presionando a la baja los precios de las 

materias primas que exporta la regi·n y ha puesto a muchos en 

apuros.  

 

III.  DIVERSIFICACION E INNOVACION 

PRODUCTIVA: LAS CLAVES PARA SALIR DE 

LA ñADICCIONò EXPORTADORA DE 

MATERIAS PRIMAS  

 

No hay duda que China continuar§ siendo el mayor 

consumidor de materias primas del mundo. Contin¼a siendo el 

responsable de casi el 13% de la demanda de productos b§sicos 

en el planeta. Y, aunque ya no sea un comprador insaciable de 

todo, esta situaci·n no cambiar§ de la noche a la ma¶ana. 
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Su nuevo modelo de crecimiento supone, un cambio en la 

naturaleza de las importaciones de materias primas. Apesar de la 

desaceleraci·n del crecimiento econ·mico, el consumo de los 

productos b§sicos va a seguir en ascenso (algo evidente teniendo 

en cuenta el tiempo que dure el proceso de transici·n en China), 

pero la actual demanda de materias primas va a cambiar. 

Por ejemplo, la demanda de metales b§sicos, como el 

mineral de cobre o hierro, alimentos b§sicos, como el arroz, o 

recursos como el petr·leo crudo y carb·n aumentar§n m§s 

lentamente. Mientras que la demanda de metales tales como 

aluminio y zinc, algunos productos agr²colas y el gas natural lo 

har§n m§s r§pidamente. 

Por ello, este escenario de ñtransformaci·n del consumoò 

de China, debe convertirse en una oportunidad para hacer frente 

al eterno reto regional: ñdisminuir su adicci·n a la exportaci·n 

de materias primasò. 

El modelo de crecimiento Chino que durante un decenio 

alent· en muchos pa²ses de la regi·n la ñdesindustrializaci·n 

productivaò, favorecida por pol²ticas estractivistas de corto plazo 

de los gobiernos, ahora lanza a la regi·n el desafio de cambiar la 

matriz productiva, diversificar las exportaciones y a¶adir mayor 

valor agregado a las materias primas de exportaci·n, para poder 

entrar en la lista de sus potenciales socios, en su ñnueva econom²a 

de consumoò que ya empieza a forjar. 

Consiguientemente, el cambio de modelo de desarrollo 

econ·mico  de China, le plantea un dilema a Am®rica Latina: 

ño la regi·n se mantiene con la misma estructura: baja 

especializaci·n y un capital humano de escaso nivel en la que 

aumenta la competencia de quienes est§n aprendiendo a hacer 

cosas diferentes o mejores, o decide afrontar el reto. Y, ah² la 

mejora alternativa es hacer lo que otros pa²ses han hecho en 

elevar la productividad, producir capital humano m§s calificado y 

aumentar la competitividad [12]. 

Casi todos los expertos coinciden qu®, por medio de 

reformas estructurales que eleven los actuales niveles de 
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productividad y competitividad, se podr²a llegar a superar la 

enorme dependencia actual de las materias primas como 

estrategia de crecimiento futuro. 

Am®rica Latina est§ obligada a enfrentar con madurez los 

desaf²os de desarrollar pol²ticas en las que el fin sea ñla 

diversificaci·n productiva y exportadoraò, la inversi·n en 

educaci·n y conocimiento, y la apuesta por la innovaci·n. Se 

trata de apostar por un futuro de pol²ticas que se integren en la 

sociedad y en la econom²a del siglo XXI. 

Sin embargo, esa necesidad en la regi·n se ha planteado 

independientemente de China.Pues muchas veces se ha debatido 

y cuestionado la falta de diversificaci·n de Am®rica Latina. Pero, 

el tema se vuelve urgente s·lo cuando nos enfrentamos a 

unescenario de crecimiento m§s bajo,  donde se necesita pol²ticas 

p¼blicas m§s eficaces, as² como mayor iniciativa del sector 

privado, es decir que se haga m§s inversiones que permitan lograr 

mayor diversificaci·n. 

Un informe de la OCDE nos muestra que en el presente, 

no todos los pa²ses de la regi·n est§n preparados para dar el 

salto.Brasil, Chile, Per¼ y Venezuela son los que m§s han 

aumentado la relaci·n comercial con China, y han vivido una 

fuerte dependencia de los recursos naturales que ha aumentado en 

el tiempo y por eso est§n en una situaci·n complicada. Colombia 

y Costa Rica han logrado diversificar m§s su canasta exportadora, 

pero necesitan m§s esfuerzos. En el caso de M®xico, la cercan²a a 

EE.UU. le ha ayudado a diversificar su aparato productivo. 

Sin embargo, eso no quiere decir, que Am®rica Latina no 

pueda aprovechar las ventajas que ofrece la nueva China, aunque 

para ello deber§ adaptar su modelo productivo.  

Ese desaf²o de adaptaci·n pasa por dos tareas clave: la 

primera, profundizar en la integraci·n comercial de la regi·n; es 

decir, reforzar el mercado interior.La segunda, diversificar la 

econom²a; no se trata de dejar de lado la producci·n de materias 

primas, sino de invertir m§s en educaci·n e innovaci·n para sacar 

partido de los nuevos gustos y necesidades de la clase media 
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china, cuyo consumo se ha ido enfocando cada vez m§s hacia los 

servicios de calidad, el turismo y los productos agroalimentarios. 

Si las cosas salieran bien con el cambio de paradigma que 

intenta China, entonces la segunda econom²a del mundo 

consumir²a m§s y har²a subir de precio no s·lo las materias 

primas, sino tambi®n los bienes costosos y con m§s valor 

agregado.  

El sector de la alimentaci·n es, precisamente, uno de los 

que Am®rica Latina est§ en disposici·n de impulsar en ese 

proceso de adaptaci·n que debe acometer. Con s·lo el 7% de la 

tierra cultivable y el 6% de los recursos de agua globales, China 

debe alimentar al 19% de la poblaci·n mundial. En 2004, el pa²s 

se convirti· en importador neto de alimentos y, desde entonces, 

registra un d®ficit comercial creciente en el sector agr²cola [13]. 

La nueva y pujante clase media urbana China est§ ya 

modificando su estilo de vida y sus preferencias alimentarias, m§s 

parecidas a las occidentales: se consume m§s carne, m§s 

alimentos procesados y m§s precocinados. Tambi®n se han 

elevado las exigencias de calidad y seguridad alimentaria.  

Am®rica Latina, con sus enormes recursos naturales y de 

agua, dispone de una ventaja comparativa para convertirse en uno 

de los principales proveedores de alimentos nutritivos, seguros y 

de alta calidad a China.Por ejemplo, Guatemala y Brasil son los 

pa²ses con mejores perspectivas en este §mbito. La ca¶a de 

az¼car se erige como producto estrella para satisfacer las ansias 

de dulce de las nuevas generaciones chinas. En Brasil, este 

producto representa el 7% de las exportaciones totales y, en 

Guatemala, el 13%. 

En cuanto a la carne de vacuno, Paraguay y Uruguay son 

los pa²ses mejor posicionados: se prev® que, en el periodo que 

transcurrir§ desde 2014 hasta 2024, sus exportaciones crecer§n a 

un ritmo medio del 11,5% anual.Otro ejemplo exitoso es el de 

Chile que ha estado exportando salm·n durante muchos a¶os y 

tiene mucha tecnolog²a asociada a esta industria.  
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Por otro lado, este cambio de paradigma tambi®n abre la 

oportunidad a muchos pa²ses de Am®rica Latina de exportar 

servicios intensivos en conocimiento, que actualmente 

representan solo el 0.7 por ciento del PIB de la regi·n (seg¼n el 

estudio del BID, titulado Monitor de Integraci·n y Comercio 

2015). 

Por ejemplo, Costa Rica, exporta cada vez m§s servicios 

de m®dicos que leen los ex§menes de rayos X para los hospitales 

de Estados Unidos. Argentina y Brasil han visto un crecimiento 

r§pido en su ñeconom²a naranjaò de industrias creativas como las 

audiovisuales, musicales y digitales. 

En resumen, Am®rica Latina puede desarrollar sus 

exportaciones en sectores en los que ya tiene experiencia y que 

han logrado a¶adir valor basado en tecnolog²a. 

Pero, si por alguna raz·n, el cambio de modelo en China 

se retrasara o no tuviera los resultados esperados, y China 

continuara con ñel modelo productor, exportador y ahorradorò, 

pronto los latinoamerianos nos encontraremos con que todos los 

ñchampignones, ajos y cebollas que se consumen en la regionò 

provengan de China. Y, como dicen algunos empresarios 

argentinos, si los sistemas de fr²o para el transporte se abarataran, 

ñtodas las verduras que se consumen en el pa²s estar²an llegando 

de China por barcoò. 

No queda duda que la desaceleraci·n econ·mica que est§ 

acompa¶ando la transformaci·n del pa²s asi§tico es uno de los 

causantes del colapso de las materias primas pero abre 

oportunidades para el largo plazo. 

Desde esta perspectiva, no es la debilidad de la econom²a 

China la que compromete el futuro desarrollo de Am®rica Latina, 

tanto como la transform§ci·n de su modelo de crecimiento. Y 

esta transformaci·n de la econom²a de China puede ser, 

precisamente, el germen para una evoluci·n de las econom²as 

latinoamericanas que las catapulte en materia de productividad y 

competitividad para diversificar sus exportaciones y dejar atr§s la 

eterna dependencia de las materias primas. 
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Para avanzar hacia sociedades m§s pr·speras y menos 

desiguales, la regi·n requiere superar su excesiva dependencia de 

la exportaci·n de materias primas. Por ello, tan importante como 

expandir los flujos comerciales y de inversi·n con China es 

desarrollar acciones que apunten a modificar su estructura. 

La transformaci·n podr²a abrir grandes oportunidades 

para los pa²ses de Am®rica Latina, pero este paradigma pasa por 

proponerse resolver tres conceptos claves: diversificaci·n 

econ·mica, producci·n de bienes de mayor valor y una mayor 

integraci·n econ·mica.  

 

CONCLUSIONES 

 

Am®rica Latina se enfrenta a una encrucijada hist·rica 

cuya definici·n marcar§ su rumbo de cara a las pr·ximas 

d®cadas. La compleja y heterog®nea realidad econ·mica y 

pol²tica latinoamericana demanda  de nuevas id®as y nuevos 

liderazgos para encarar los desaf²os del nuevo ciclo que ya 

empieza. 

Para poder hacer frente de manera exitosa a estos desaf²os 

no s·lo son necesarias instituciones pol²ticas legitimas y eficaces 

sino tambi®nnuevos liderazgos que ponga en marchaurgentes 

reformas estructurales encaminadas a repensar la agenda de 

crecimiento y el modelo de desarrollo, diversificar la matriz 

productiva, elevar la tasa de ahorro e inversi·n, modernizar la 

infraestructura, e invertir fuertemente en educaci·n e innovaci·n, 

todo ello con el objetivo de mejorar la productividad y la 

competitividad de Am®rica Latina de cara al nuevo ciclo 

econ·mico. 

El hecho de que la atenci·n al cambio de matriz 

exportadora en Am®rica Latina haya sido un tema irrelevante 

para muchos gobernantes de la regi·n en los recientes a¶os de 

ñbonanzaò, repite experiencias similares pasadas en las que la 

peligrosa concentraci·n de las exportaciones gener· la adicci·n 

perversa a los ingresos f§ciles del extractivismo y la exportaci·n 
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de materias primas en desmedro de la modernizaci·n industrial y 

la diversificaci·n de las exportaciones. 

No es err·neo por ello, que la mayor²a de los pa²ses 

latinoamericanos piensenque la desaceleraci·n econ·mica de 

China es el principal factor de la ca²da del producto regional 

bruto en los ¼ltimos tres a¶os. Sin embargo, muy pocos se¶alan el 

hecho de que una buena parte del drama econ·mico 

latinoamericano se debe a que la mayor²a de los pa²ses exportan 

apenas unos pocos productos. 

Esta contracci·n comercial (la mayor desde el colapso de 

2009) que, junto a otros factores pol²ticos y econ·micos, est§ 

marcando el final de un ciclo en la regi·n, es un llamado 

para implementar un nuevo modelo exportador,  al igual que en 

los a¶os 90, la clave de las reformas apunta a abrir las econom²as 

e integrarse en los nuevos circuitos mundiales de comercio. 

El ritmo de la transformaci·n del modelo chino nos est§ 

dando ya algunas se¶§les de lo que se debe hacer con el sector 

exportador latinoamericano. En este caso, la soluci·nes no 

parecen estar tanto en cambiar la matriz productiva (los pa²ses 

latinoamericanos van a seguir siendo exportadores de materias 

primas), sino en reformarla. 

No tendr²a sentido para la regi·n dejar de producir 

materias primas, o desalentar sus exportaciones. En cambio, 

deber²a ampliar su canasta exportadora, inventando nuevos 

productos y servicios, y agreg§ndoles valor a sus exportaciones 

tradicionales [14]. 

En los ¼ltimos a¶os, el mapa econ·mico mundial se ha ido 

transformando debido a la ca²da de los precios de las materias 

primas, las reformas sist®micas de China y la desaceleraci·n de 

su econom²a que han contraido dram§ticamente las exportaciones 

de los pa²ses latinoamericanos a ese pa²s. 

Aun as², Am®rica Latina sigue siendo clave para China, 

cuyo objetivo es garantizar la seguridad alimentaria y energ®tica 

nacional. Y en ese plano, los pa²ses exportadores 
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de commodities de Am®rica Latina seguir§n anclados a la 

dependencia de la demanda china. 

Frente a este panorama, el desaf²o regional presente, es el 

de adoptar un nuevo modelo exportador basado en la 

ñdiversificaci·n y reforma de la matriz productivaò. Diversificar 

productos y mercados de exportaci·n y dar mayor valor a¶adido a 

las ventas al exterior parece ser el sendero m§s adecuado a seguir. 

La regi·n est§ frente al dilema: ño sigue en el actual 

camino restringido por el contexto global, o se compromete por 

una inserci·n internacional m§s activa que privilegie la pol²tica 

industrial, la diversificaci·n, la facilitaci·n del comercio y la 

integraci·n intrarregionalò [15]. 

No hay m§s excusas ni tiempo que perder. El nuevo 

contexto global y regional, plagado de incertidumbre, volatilidad 

y desaf²os, demanda decisiones acertadas y urgentes por mas 

dif²ciles que sean. La regi·n necesita poner en marcha, de manera 

responsable y no populista, una agenda de reformas que combine 

eficacia (mediante una transformaci·n econ·mica acelerada), 

equidad social, seguridad jur²dica y estabilidad pol²tica. Esta 

d®cada ser§ mucho mas dependiente de lo que la regi·n haga por 

si misma. 

Esta transformaci·n de ñparadigma regional de 

desarrolloò supone, tener pol²ticas de Estado que fomenten la 

innovaci·n en industrias en las que ya tienen ventajas 

competitivas.  

A menos que los pa²ses de la regi·n no pongan la 

innovaci·n y la diversificaci·n de las exportaciones en el centro 

de su agenda pol²tica, seguir§n repitiendo los ciclos de bonanzas 

y desplomes econ·micos que han caracterizado su historia. Y el 

momento de hacerlo es ahora, antes de que haya otro auge de las 

materias primas que provoque un nuevo clima de complacencia. 
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ABSTRACT 

This article describes the causes and effects of the 

depletion cycle "commodities" in the region.Analyzes the "China" 

factor in the design of a new export model in Latin America,notes 

China's transition towards a new growth model, as a dependency 

factor that sets the tone and urgency to adapt its regional export 

matrix to the new market demands.Finally, the need for structural 

reform economies, with diversification and productive innovation 

as shafts, to break the addiction export commodities arises. 
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RESUMEN 

 

Este art²culo analiza las principales tendencias y factores 

que afectaron el dinamismo industrial en el continente 

latinoamericano. A su vez, se busca proponer una agenda de 

cinco puntos, que facilite una integraci·n regional en t®rminos de 

industrializaci·n y desarrollo econ·mico favorable para el 

continente. 

 

En el a¶o que se cierra, una buena parte de las econom²as 

latinoamericanos viven los efectos de un inesperado aterrizaje, 

producto de la ca²da en los precios de los commodites. Desde el 

2004 al 2014, el continente vivi· un singular crecimiento 

econ·mico, gracias al impulso econ·mico estimulado 

principalmente por China y otras potencias emergentes, que 

demandaron una inmensa cantidad de bienes primarios para 

mantener su despegue econ·mico y las altas tasas de crecimiento 

econ·mico.  



34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, el panorama econ·mico global tuvo unas 

profundas transformaciones que impactaron profundamente en 

Latinoam®rica. La econom²a China, con la mitad del tama¶o del 

PIB combinado de los BRICS y con un PIB que supera el 

combinado de todas las econom²as de Am®rica Latina y el 

Caribe, comenz· desde el 2013 a mostrar signos de 

desaceleraci·n y su imposibilidad de volver a crecer a doble 

d²gito. Su econom²a se reorient· entonces de las inversiones en 

infraestructura y expansi·n productiva hacia el consumo interno 

para mantenerse a flote.  

Por otra parte los precios del petr·leo se desplomaron 

llegando a records hist·ricos, gracias a la revoluci·n tecnol·gica 

del fracking que llev· a Estados Unidos a convertirse en el primer 

productor mundial; el aumento de la oferta y la disminuci·n en la 

demanda global. De hecho, pa²ses como Arabia Saudita a pesar 

de los reclamos de sus socios en la OPEP, mantuvo su ritmo de 

producci·n, buscando afectar a nivel econ·mico a otros 

importantes rivales geopol²ticos en la regi·n como Ir§n y 

favorecer en parte los intereses norteamericanos, para frenar la 

expansi·n y el peso que ven²a teniendo Rusia en los ¼ltimos a¶os.  

Lejos de las discusiones geopol²ticas al respecto, lo cierto 

es que para el continente, buena parte del crecimiento econ·mico 

se explica por estas variables ex·genas y no por la capacidad 

productiva industrial y la demanda interna. Esta ha sido una 

constante no solo en el continente, sino que tiene mucha relaci·n 

con otros ejemplos de pa²ses que se encuentran en la trampa de 

especializar su producci·n en miner²a y limitar los alcances de 

una producci·n tecnol·gica y de avanzada, en plena ®poca de la 

globalizaci·n [7]. 

Este panorama, refleja la desaprovechada oportunidad que 

tuvo Latinoam®rica para direccionar el super§vit econ·mico 

minero, en la generaci·n de un modelo econ·mico sustentado en 

los pilares de una nueva pol²tica industrial de avanzada, que 

fortaleciera las econom²as locales y disminuyeran la 
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vulnerabilidad a las inestables condiciones en el mercado de los 

precios primarios. 

La lecci·n no es nueva, a inicios del siglo XX el 

continente tambi®n vivi· un boom econ·mico gracias a los planes 

expansivos industriales de Europa y Estados Unidos. Sin 

embargo la crisis financiera de 1929 lo cambi· todo, reduciendo 

los vol¼menes de exportaci·n y afectando los ingresos, 

generando d®ficits fiscales, as² como la interrupci·n de 

importaciones especialmente en los Bienes de Capital.   

La Tesis Singer-Prebisch o de T®rminos de Intercambio 

entender²a de dicha experiencia que el encarecimiento relativo de 

las exportaciones era una tendencia para Am®rica Latina, donde 

los precios de los productos primarios eran inestables mientras 

que el de los manufacturados tend²an a aumentar [5]. Esta 

asimetr²a del capitalismo, mantendr²a a los pa²ses 

latinoamericanos en un ciclo constante de dependencia, al verse 

en la necesidad durante los tiempos de crisis, de aumentar la 

producci·n de bienes primarios para comprar los mismos bienes 

manufacturados.   

Era ah² donde el Estado entraba como en®rgico actor, para 

romper dicha asimetr²a y estimular los procesos industriales que 

permitieran a¶adir valor agregado a la producci·n local y 

equilibrar el intercambio [8]. Sin embargo, la tesis promovida por 

la CEPAL durante buena parte de la d®cada de los 60s y 70s, 

cay· en el olvido a consecuencia de la crisis de la deuda durante 

los 80s y el estancamiento econ·mico de buena parte de los 

Estados de Bienestar en el continente, lo que le vali· la cr²tica de 

las principales tendencias monetaristas y liberales.    

 

Reprimarizaci·n econ·mica: las consecuencias y los 

desatinos. 
 

Durante los altos precios de los commodities, buena parte 

de los gobiernos en el continente buscaron dirigir estas rentas a 

pol²ticas asistencialistas que permitir§n ampliar la base electoral 
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de los gobernantes de turno. A pesar que este aspecto pudiese 

tener diferencias entre pa²ses, lo cierto es que la excesiva 

dependencia a una econom²a minera de altos precios 

internacionales, tuvo como nocivo efecto la considerada 

reprimarizaci·n de la econom²a y la falta de est²mulos para la 

innovaci·n o la identificaci·n de oportunidades para el desarrollo 

industrial.  

El escenario se complic· m§s, ante la imposibilidad de 

generar instituciones s·lidas o responsables tanto fiscal como 

pol²ticamente, para corregir el rumbo a nivel econ·mico. Buena 

parte de las instituciones p¼blicas locales que vivieron el boom 

econ·mico petrolero, a modo de ejemplo, ahora viven un 

fen·meno denominado la resaca petrolera, caracterizada por la 

interrupci·n de las inversiones, la fractura social y el desempleo 

generalizado [10]. 

Mientras en unos pa²ses se busc· captar las rentas 

especialmente mineras, mediante la nacionalizaci·n de las 

empresas en el sector, en otros pa²ses, la estrategia busc· facilitar 

la inversi·n extranjera que termin· sacando un enorme provecho 

de ese boom sin haber tributado al Estado lo suficiente para 

compensar las consecuencias de las mismas [3].  

Lamentablemente los ingresos no fueron dirigidos por 

ejemplo a una verdadera revoluci·n educativa en el continente, 

los verdaderos intentos de reformar el sistema para impulsar la 

calidad, cobertura en educaci·n b§sica y superior fueron muy 

limitados. Los estudios de la OECD revelan que entre los pa²ses 

con los sistemas educativos menos exitosos, se encuentran Brasil, 

Venezuela, M®xico, y Colombia. De igual modo, los programas 

para aumentar el empleo en la industria, manufactura y servicios, 

quedaron restringidos en los resultados que impidieron aumentar 

la oferta laboral y sustituir gradualmente los empleos producidos 

por la miner²a [6]. 

Los resultados son evidentes, la CEPAL pronostica que el 

crecimiento de la regi·n en 2015 se contraer§ ï 0.3%, mientras 

que en el 2016 crecer§ 0.7%. Esta tendencia se suma a la de los 
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¼ltimos a¶os, en que las econom²as regionales experimentaron 

tasas de crecimiento relativamente bajas, de entre 2% y 2.5%; 

muy lejos de la alta expansi·n entre el 2003 al 2012, cuando se 

registraron tasas superiores al 6% en promedio, incluso por 

encima de otros pa²ses emergentes y del G8 [1]. 

La reprimarizaci·n implica que una nueva fragilidad de 

las econom²as del continente, a pesar de los intentos 

macroecon·micos para detener el flujo de capitales golondrinas y 

especulativos, muchos de ellos terminan jugando un rol peligroso 

invirtiendo en actividades que generan poca productividad pero 

que a su vez, son necesarias para mantener a flote un modelo 

econ·mico altamente inestable. A su vez, las mismas 

instituciones estatales terminan por fragilizarse, generando tantas 

burocracias rentistas o el acceso privilegiado de agentes 

multinacionales que corrompen la legalidad y el inter®s p¼blico 

del modelo economic [9; 4]. Este es un riesgo que Latinoam®rica 

no se puede permitir, si se considera el inmenso esfuerzo que ha 

permitido sacar en los ¼ltimos a¶os a millones de la pobreza 

extrema y de la indigencia.  

 

Los Contextos de la industrializaci·n 
 

Hablar de industrializaci·n en Am®rica Latina 

curiosamente es un tema pol®mico. Para algunos analistas, la 

experiencia fue negativa en tanto que  amparados en el modelo de 

sustituci·n de importaciones, varios pa²ses de la regi·n cerraron 

ingenuamente, sus fronteras sin una estrategia clara y concisa 

para generar competitividad en la producci·n interna, que 

generaron una buena cantidad de problemas sociales y de 

estabilidad macroecon·mica. Lamentablemente por razones de 

corrupci·n e ineficiencia, el Estado de Bienestar y las pol²ticas 

keynesianas que buscaron intervenir las imperfecciones del 

mercado, no dieron los resultados esperados, sumiendo a la 

econom²a en hiperinflaci·n y otros males [2]. 
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Por otra parte, algunos gobiernos de izquierda en la regi·n 

asumen que la industrializaci·n hace parte de un proyecto 

burgu®s, que pone en riesgo los avances sociales alcanzados por 

la fuerte inversi·n social para subsidiar y reducir la pobreza. 

Entienden en los casos m§s extremos, que un dialogo o 

entendimiento con el sector privado, puede ser una traici·n a los 

ideales que fundamentan el proceso pol²tico y una mayor 

vulnerabilidad hacia ellos.  Por tal motivo, las necesidades de 

industrializarse se han visto supeditadas a errores, falta de 

pragmatismo y desconfianza, que han truncado los avances en 

esta materia. 

Una tercera versi·n m§s moderna, supone que los pa²ses 

deben limitar el rol del Estado en la econom²a dejando al libre 

mercado funcionar a su acomodo. Como resultado, muchos 

planes y pol²ticas industriales de protecci·n y fomento para 

generar valor agregado en la producci·n, se redujeron 

notablemente. En nombre de las ventajas comparativas, las 

actividades y el est²mulo a la inversi·n extranjera, terminaron por 

centrarse en actividades primarias que generaron poco empleo y 

que desestimularon las bases industriales que permit²an 

estabilizar la econom²a gracias a la diversificaci·n.  

Sea cual sea la interpretaci·n, la realidad es que el 

continente tiene un bajo aporte industrial como porcentaje al PIB 

en promedio, una realidad que invita a repensar las maneras para 

hacerlo en el continente, con creatividad y celeridad.  

 

Hacia una agenda com¼n. 
 

Industrializarse es una tarea que exige constancia y sobre 

todo pol²ticas de Estado, basadas en una gerencia estrat®gica y 

compromiso de las entidades regionales y nacionales. Para 

comenzar a generar un com¼n acuerdo, es necesario que esta 

tarea a nivel latinoamericano, se enmarque en la 

desideologizaci·n de la misma, la cual en los ¼ltimos a¶os, ha 

sido un impedimento que ha impedido el consenso sobre este 
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asunto, para diagnosticar las debilidades y aprovechar las 

fortalezas. 

Pero el primer paso es fundamentar un acuerdo sobre los 

puntos comunes, que pueden permitir iniciar el dialogo. Algunos 

de estos acuerdos pueden darse en los siguientes niveles para 

avanzar como regi·n: 

 

1. Integraci·n vial o de infraestructura: El continente debe 

apuntarse a generar la infraestructura vial que permita una 

integraci·n en t®rminos reales y concretos. Buena parte 

del mundo hoy se entiende en bloques econ·micos que 

negocian y que fomentan el desarrollo conjunto de 

actividades comerciales y econ·micas. El continente tiene 

un rezago en este tema, en materia de transporte, puertos y 

v²as terrestres que faciliten el comercio interno. A su vez, 

algunas fronteras necesitan un mayor dinamismo que se 

puede iniciar con este tipo de iniciativas, buscando 

fortalecer el intercambio y las oportunidades industriales 

o econ·micas en lugares con posiciones estrat®gicas. 

2. Fomento a las Industrias Industrializantes: Los gobiernos 

del continente deben dar un apoyo m§s decidido, al 

emprendimiento en aquellas industrias que generen como 

actividad econ·mica complementaria, el desarrollo de 

nuevas industrias. En la actualidad el continente tiene un 

n¼mero limitado de industrias b§sicas como vidrio, papel, 

petroqu²mica, entre otras, que necesitan de materia prima 

y que pueden equilibrar paso a paso las balanzas 

comerciales negativas. Este tipo de industrias, generan 

empleabilidad y a su vez, incentivan el desarrollo de 

innovaci·n local que permita darle un valor agregado 

buscando siempre la rentabilidad y la competitividad.  

3. Integraci·n multilateral: La agenda requiere una 

verdadera integraci·n que busca una neutralidad 
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ideol·gica para superar los obst§culos y las desconfianzas 

entre algunos pa²ses. Si bien en Am®rica Latina, hay 

varias organizaciones multilaterales como el Mercosur; la 

Alianza Pac²fico; entre otras, se necesita avanzar hacia 

una r®gimen o agenda en com¼n a nivel comercial para 

aislar las diferencias pol²ticas y avanzar en asuntos 

b§sicos como la simplificaci·n interna de las tarifas 

arancelarias, las oportunidades para el desarrollo 

industrial; los retos multilaterales a nivel regional, entre 

otras variables de vital importancia, que deben ser 

resueltos en un marco multilateral.  

4. Matriz Geogr§fica del desarrollo: Una buena forma 
tambi®n de generar industrias desde una agenda 

latinoamericana, puede consistir en incentivar nuevas 

matrices de producci·n que no solamente se concentren 

en las ciudades. El continente tiene un potencial enorme 

en generar valor agregado en la industria alimentaria, 

especialmente en c²tricos y dem§s productos, tomando en 

cuenta el potencial mercado interno en la regi·n. Una 

adecuada estrategia multilateral que permita el 

asesoramiento y el desarrollo de una revoluci·n 

tecnol·gica y ambientalmente sostenible, generar²a el 

emprendimiento necesario para adelantar a este sector. De 

igual manera, identificando las potencialidades regionales, 

los pa²ses del continente pudieran avanzar en nuevos 

centros de producci·n que extiendan el sentido de 

desarrollo y que sirvan como incentivo para descentralizar 

las actividades econ·micas.  

Este punto debe propiciar un est²mulo a la verdadera 

descentralizaci·n territorial. Alcaldes o gobernadores de 

las entidades territoriales, deben ser actores 

fundamentales para el ejercicio del desarrollo, 

vincul§ndolos con una participaci·n m§s activa y real, en 

la identificaci·n de las potencialidades territoriales en el 



41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

desarrollo de industrias. Impulsado en las alianzas p¼blico 

privadas, las entidades territoriales pueden fomentar 

formas m§s avanzadas de producci·n, incluyendo 

industrias, sector de servicios, entre otros. 

5. Certeza jur²dica: Es importante que los pa²ses logren 

estructuras macro jur²dicas, que generen un concepto 

mucho m§s avanzado que la simple seguridad jur²dica. Se 

trata de la certeza, un principio jur²dico que permite 

mantener las condiciones a largo plazo para mantener la 

confianza en los mercados y el incentivo para la 

innovaci·n en pol²ticas industriales. Este punto puede 

trabajarse en t®rminos regionales, buscando unificar y 

establecer en zonas comunes, inversiones locales en 

educaci·n, aduanas, impuestos, tarifas, entre otros. La 

certeza jur²dica es la primera condici·n que permite 

completar la ecuaci·n, en tanto que asegura la confianza; 

aumenta la inversi·n; aumenta el empleo y genera 

estabilidad en la primera etapa de la producci·n industrial 

y manufacturera.   

 

Conclusiones 

La actualidad econ·mica da muestras de varios factores 

que no pueden pasar desapercibidos: la prolongada recesi·n de 

las potencias industriales y su d®bil recuperaci·n, han reducido el 

crecimiento de las exportaciones manufactureras e industriales en 

la regi·n. Por otra parte, la constante ca²da en el precio del 

petr·leo y de incluso otros bienes energ®ticos por la reducida 

demanda, pronostica un contexto de bajo crecimiento en varias 

econom²as. 

El continente tiene de nuevo una oportunidad para avanzar 

en una materia de vital importancia para su futuro pr·ximo, es 

necesario que se avance en una agenda que permita analizar las 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

potencialidades como regi·n y que genere una sinergia entre el 

sector p¼blico y el sector privado. Sin embargo, debe reconocerse 

que la falta de liderazgo en la regi·n y las constantes disputas 

pol²ticas internas entre gobiernos por las visiones ideol·gicas 

opuestas, han limitado la noci·n b§sica del pragmatismo en el 

marco multilateral y el entendimiento entre las partes.  

A pesar de lo anterior, una agenda de esta ²ndole y el 

reconocimiento del momento actual en la econom²a, puede ser 

tomado como una ventana de oportunidad para avanzar en una 

estrategia de pol²tica industrial y de avanzada, que genere los 

incentivos para la innovaci·n y el fortalecimiento de la econom²a 

nacional y regional. 
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RESUMEN 

 

En el art²culo se analiza el estado econ·mico actual de 

Brasil. Adem§s, se examinan los factores del desarrollo del pa²s y 

los peligros ocultos que pueden causar la contracci·n econ·mica 

en el futuro a no ser que se tomen medidas necesarias y 

preventivas urgentemente. Sobre la base de la investigaci·n se 

revela el riesgo potencial de la desaceleraci·n econ·mica que 

puede ser prevenido debido a las inversiones extranjeras, las 

medidas del balanceo del sector financiero y el desarrollo de la 

producci·n industrial interna que pueda desplazar los productos 

importados al mercado nacional. 

 

Hoy d²a Brasil est§ en el proceso del crecimiento 

econ·mico que es justificado por varios indicadores 

macroecon·micos. Sin embargo, muchos expertos expresan su 

precauci·n en relaci·n a las razones del crecimiento r§pido que 

revelan los problemas de la econom²a del pa²s.  

Hay que reconocer que actualmente Brasil tiene el 

m§ximo volumen del Producto Interno Bruto entre los pa²ses 

latinoamericanos ï $2 246 millardos en el a¶o 2013. Con este 

volumen Brasil ocupa el s®ptimo puesto en el ranking mundial. A 

pesar de eso, el pa²s ocupa el primer puesto de la regi·n 
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latinoamericana desde hace no mucho tiempo ï desde el a¶o 

2005. Antes el primer pa²s a nivel econ·mico era M®xico. 

El desarrollo r§pido de la econom²a brasile¶a (Gr§fico 1) 

a partir de los principios del siglo XXI (del per²odo 2003 ï 2013 

la tasa media anual del crecimiento econ·mico form· 7,5%) se 

explica, mayormente, por la expansi·n del mercado laboral, el 

boom comercial y el consumismo a cuenta de los recursos 

prestados. 

Aparentemente, estos factores del desarrollo econ·mico 

no pueden ser las fuentes del crecimiento de larga duraci·n. Es 

decir, el aumento del mayor indicador macroecon·mico de Brasil 

es temporal con la condici·n del mantenimiento de las 

peculiaridades econ·micas actuales del pa²s. Los problemas del 

crecimiento econ·mico de Brasil ya empiezan aparecer. En 

particular, en 2014 la econom²a brasile¶a se volvi· m§s 

vulnerable y hoy, encima, en los peri·dicos econ·micos se 

presentan los art²culos que indican la recesi·n de la econom²a de 

Brasil que pretende continuar durante bastante tiempo. 

 

GRĆFICO No.1  

Din§mica del crecimiento del volumen del Producto Interno 

Bruto de Brasil, % del a¶o anterior (2004 ï 2013) 

 

 
 
Fuente: Los datos estad²sticos delBanco Mundial prestados en su 

sitio web oficial 

//http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD 
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De esa manera, seg¼n las opiniones de los analistas del 

Banco Mundial Brasil necesita reorientar su pol²tica econ·mica 

en la direcci·n de la captaci·n de las inversiones y la evoluci·n 

de la producci·n. Eso tambi®n confirma el l²der del pa²s, Dilma 

Rousseff. En octubre 2014 anunci· medidas de rigor para 

restaurar la confianza de los inversionistas
2
.  

En cuanto a las inversiones, el pa²s ya tiene ®xito en 

cumplir este objetivo. Hoy por hoy Brasil es el l²der de Am®rica 

Latina en el volumen de la inversi·n extranjera directa (IED). 

Con todo eso, es necesario mencionar que con el paso del tiempo 

el porcentaje de Brasil en el volumen total de la IED a Am®rica 

Latina est§ aumentando (Gr§fico 2).  

En particular, durante los a¶os 2003 ï 2013 el porcentaje 

de Brasil creci· desde 23% hasta 37%. A ra²z del crecimiento 

significante el pa²s consigui· ser primero en caso de la inversi·n 

dejando atr§s M®xico en el a¶o 2007 que ten²a la reputaci·n del 

l²der regional hist·ricamente. 

En los a¶os de la crisis econ·mica, l·gicamente, el 

volumen de la IED a Brasil disminuy· considerablemente (en 

un38% en el a¶o 2009 del volumen de la IED del a¶o 2008). Lo 

mismo pas· en otros pa²ses latinoamericanos (Argentina, 

M®xico). Sin embargo, despu®s se recuper·. Hay que mencionar 

que no s·lo la crisis financiera de 2008 ï 2009 afect· el volumen 

de la IED a Brasil sino la zozobra econ·mica de 2014 la influy· 

de la misma forma negativa. As² que en 2014 las inversiones a 

Brasil bajaron considerablemente.    

 

 

 

 

 

                                                 
2
Brasil: pol²tica y econom²a. Santender, Trade Portal 

https://santandertrade.com/es/analizar-mercados/brasil/politica-y-economia 

https://santandertrade.com/es/analizar-mercados/brasil/politica-y-economia
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GRĆFICO No. 2  

Din§mica del volumen de la Inversi·n Extranjera Directa a 

Brasil (2003-2013) 

 

 
 

Fuente: Los datos estad²sticos del Banco Mundial prestados en su 

sitio web oficial // 

http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?pag

e=2 

 

A pesar de ser el l²der regional en caso del volumen 

absoluto de la inversi·n extranjera, Brasil es superado por 

Columbia a nivel del crecimiento anual medio de la IED (durante 

los a¶os 2003 ï 2013 el crecimiento anual medio de la IED a 

Brasil fue 15%). En cuanto a Columbia, las inversiones tienen el 

destino de las industrias textil, qu²mica y alimenticia. Este hecho 

indica que dentro de varios a¶os Brasil puede tropezar con el 

problema del aparecimiento de los competidores poderosos al 

menos en algunos sectores de la econom²a.  

En lo que concierne al segundo factor del desarrollo 

ulterior de Brasil ï la esfera de la producci·n ï aqu² la situaci·n 

es m§s ambigua. Aunque el pa²s tenga los recursos suficientes 

para desarrollar el sector de la econom²a real, en Brasil como en 

muchos pa²ses latinoamericanos hasta ahora predomina el sector 

terciario. Para m§s se¶as, con el paso del tiempo el porcentaje del 

http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?page=2
http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?page=2
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sector de servicios (los servicios financieros, tur²sticos, del 

transporte y de la comunicaci·n) en la producci·n total est§ 

creciendo ï desde 65% hasta 69% en los a¶os 2003 y 2013 

relativamente.  

Sin embargo, aventurarnos a una conclusi·n del 

subdesarrollo del sector real de Brasil ser²a una equivocaci·n. A 

pesar del sector de servicios que est§ aumentando ¼ltimamente 

Brasil tiene una gran potencia agr²cola. Es el primer productor del 

mundo de caf®, ca¶a de az¼car y naranjas. Tambi®n, en Brasil se 

produce soja en gran cantidad
1
. Brasil se convirti· en el mayor 

productor y exportador de soja a nivel internacional a partir de 

2013 debido a la gran cosecha de 82 millones de toneladas 

aquello a¶o. En 2014 el pa²s estableci· un nuevo record en la 

producci·n de soja (87 millones de toneladas)
3
. Pero, aunque 

Brasil tenga tanta potencia en la industria agroalimentaria, el 

porcentaje de la agricultura en la producci·n total es 

relativamente escaso ï ¼ltimamente no excede 6% del PIB de 

Brasil. En lo que se refiere al empleo, la agricultura emplea 

aproximadamente 15% de la poblaci·n activa.  

El sector industrial forma parte m§s significante de la 

producci·n brasile¶a. Poseyendo los recursos polimet§licos, de 

titanio, de hierro, de aluminio, minerales de manganeso, oro, 

diamantes brutos, petr·leo, carb·n mineral etc. el pa²s desarrolla 

la industria extractiva. Con relaci·n a la industria manufacturera, 

Brasil se especializa en la industria textil y el labrado de los 

metales ferrosos y de color. Hay que reconocer que en 2013 

Brasil incluso fue uno de los primeros 10 pa²ses ïproductores 

mundiales del acero (el noveno lugar con el volumen de la 

producci·n de 34 millones de toneladas).  En lo que respecta a los 

metales de color, el pa²s es uno de los exportadores dominantes 

                                                 
3
Los riesgos econ·micos de gigante llamado Brasil 

http://konzapata.com/2015/04/los-riesgos-economicos-de-un-gigante-llamado-

brasil/ 

http://konzapata.com/2015/04/los-riesgos-economicos-de-un-gigante-llamado-brasil/
http://konzapata.com/2015/04/los-riesgos-economicos-de-un-gigante-llamado-brasil/
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del aluminio. Adem§s, Brasil es orientado al desarrollo de tantas 

industrias estrat®gicas e intensivas en tecnolog²a como la 

industria nuclear, la mec§nica, la producci·n de los materiales 

sint®ticos etc. La industria del pa²s emplea 22% del volumen total 

de los empleados.  

Una peculiaridad caracter²stica de las actividades 

industriales de Brasil es la concentraci·n territorial. De esta 

manera, la industria nacional se concentra,mayormente, en tres 

estados del sudeste del pa²s ï San Paolo, R²o de Janeiro y Minas 

Gerais. Esta concentraci·n de las actividades industriales es la 

causa de los problemas sociales, el desarrollo desigual de las 

regiones  y, como consecuencia, la inestabilidad econ·mica.  

En general, se puede concluir que la producci·n industrial 

del pa²s del nivel de hoy d²a no es suficiente puesto que Brasil 

tiene una gran cantidad de los recursos minerales. Adem§s, el 

pa²s es incapaz de satisfacer sus necesidades por completo con su 

producci·n interna. Este hecho es justificado por el balance 

negativo del comercio exterior.  

A continuaci·n del tema del comercio exterior, hay que 

decir que Brasil se caracteriza por la tasa m§xima de Am®rica 

Latina del crecimiento del volumen por el que la importaci·n de 

productos y servicios excede a la exportaci·n. Es interesante 

saber que en el a¶o 2008 el pa²s tuvo un balance comercial 

positivo. La apariencia del saldo negativo tuvo lugar debido a la 

baja de la demanda de los productos brasile¶os en los a¶os de la 

crisis. Sin embargo, despu®s de la crisis el saldo negativo no 

volvi· a recuperar. Al contrario, el d®ficit aumenta cada a¶o.   

El an§lisis de la estructura del comercio exterior de Brasil 

confirma que al principio del periodo considerado el porcentaje 

de los productos (82%) predomin· el porcentaje de los servicios 

en el comercio exterior total. Despu®s de diez a¶os la estructura 

se ha cambiado insignificantemente ï ahora el porcentaje de los 

productos es 80%. El aumento del porcentaje de los servicios 

pas· debido a la importaci·n de los servicios (26% de la 

importaci·n total).  En particular, hoy d²a el pa²s importa los 
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servicios empresariales (38% de la importaci·n total de Brasil), 

tur²sticos (31%) y los de transporte (19%). Desde hace varios 

a¶os los importadores principales de Brasil son los Estados 

Unidos, Argentina, Alemania, China y Jap·n.  

El aumento del porcentaje de los servicios en la 

importaci·n total del pa²s justifica que hoy, a partir de la 

incapacidad de satisfacer la demanda interna de los productos, lo 

mismo pasa con la demanda interna de los servicios. Es decir, la 

producci·n nacional cabe la demanda de ciertos servicios s·lo 

parcialmente.  

El d®ficit del comercio exterior infiere el saldo negativo 

del balance de pagos de Brasil que en el a¶o 2013 fue $159 

millardos d·lares (el volumen m§ximo de la regi·n). En 

condiciones del d®ficit del balance de pagos el ministro actual de 

Hacienda de Brasil, Joaquim Levy, anunci· el objetivo de lograr 

el super§vit a trav®s de la reducci·n de gastos.    

 

GRĆFICO No. 3  

Din§mica del d®ficit del balance de pagos de Brasil, % del 

PIB (2003-2012) 

 
Fuente: Los datos estad²sticos del Fondo Monetario Internacional 

prestados en su sitio web oficial  

http://elibrary-

data.imf.org/DataReport.aspx?c=20303470&d=33061&e=170784 

 

http://elibrary-data.imf.org/DataReport.aspx?c=20303470&d=33061&e=170784
http://elibrary-data.imf.org/DataReport.aspx?c=20303470&d=33061&e=170784
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El desequilibrio del balance de pagos, en cambio, revela el 

siguiente problema importante de la econ·mica de Brasil ï el 

sector financiero.  

A pesar de que los anal²ticos del Fondo Monetario 

Internacional han concluido que las condiciones financieras de 

los pa²ses integrados (Brasil, Columbia, Mexica, Per¼, Chili, 

Uruguay) son m§s eficaces de la regi·n, ser²a una equivocaci·n 

no mencionar las dificultades a las que tiene que hacer frente 

Brasil en este sector. 

En lo que concierne al sector financiero, Brasil atraviesa 

algunas dificultades principalmente con la tasa de inflaci·n. 

Durante los ¼ltimos a¶os la inflaci·n del pa²s es demasiado alta 

en comparaci·n con tantos pa²ses como Columbia, M®xico, Chili, 

Per¼ etc. En concreto, la tasa media anual de la inflaci·n de 

Brasil durante el periodo 2003 ï 2013 fue 7,7%. Otra 

peculiaridad caracter²stica de Brasil y otros pa²ses 

latinoamericanos es el descenso del indicador en el a¶o de la 

crisis (2009).  Este hecho se puede explicar por el incremento de 

los precios de los productos alimenticos y el combustible durante 

la crisis porque los productos alimenticos y el combustible son 

los productos principales de la exportaci·n de los pa²ses 

latinoamericanos. Consecuentemente, los pa²ses de Am®rica 

Latina no ten²an que subir los precios en el mercado nacional 

para hacer frente a sus gastos p¼blicos.  

Todav²a, hay que decir que la conservaci·n de la 

estabilidad financiera es una de las prioridades de Brasil. Por esta 

raz·n el pa²s activamente aplica medios de las pol²ticas monetaria 

y fiscal. Como ejemplo Brasil emplea el cr®dito directo e 

indirecto en el sector real de la econom²a.  

Aunque el pa²s aplique tanto los medios fiscales como 

monetarios, est§ claro que para obtener los resultados positivos 

Brasil debe realizar reformas estructurales para modernizar el 

sistema fiscal y hacerlo m§s eficaz. Adem§s, es necesario 

racionalizar el sistema de jubilaciones del pa²s.  
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De esta manera, se pueden hacer algunas conclusiones. Es 

indiscutible que Brasil es el l²der de Am®rica Latina seg¼n una 

serie de los indicadores econ·micos ï el volumen del Producto 

Interno Bruto y la cantidad de la Inversi·n Extranjera Directa. 

Pero tambi®n, el pa²s tiene el m§ximo nivel del d®ficit del balance 

de pagos que fue formado principalmente debido al saldo 

negativo del comercio externo de los productos y los servicios.  

A pesar de las peculiaridades de la econom²a brasile¶a 

que ya hemos identificado, la participaci·n activa de Brasil en los 

procesos de la integraci·n tiene tambi®n mucha importancia. 

Particularmente, Brasil es el miembro de tantas integraciones 

regionales como la Asociaci·n Latinoamericana de Integraci·n, 

la Organizaci·n de Tratado de Cooperaci·n Amaz·nica, la 

Organizaci·n de la Cuenca de la Plata, el Mercado Com¼n del 

Sur (Mercosur).  Adem§s, el pa²s colabora eficazmente con los 

pa²ses fuera de Am®rica Latina (BRICS).  

Con todo eso, a pesar de la actividad intensa en la esfera 

de la integraci·n y la cooperaci·n, la tasa estable del 

crecimientode Brasil tiene lugar hoy d²a mayormente por la 

demanda interna. Precisamente por la orientaci·n al mercado 

nacional y la econom²a de la regi·n latinoamericana y su 

demanda hay un riesgo potencial de la desaceleraci·n econ·mica. 

Este riesgo preocupa tantoa los lideres pol²ticos como a los 

economistas. En este sentido, para la conservaci·n de la rector²a 

regional Brasil tiene que seguir captando las inversiones 

extranjeras y realizar medidas del balanceo del sector financiero. 

Adem§s, lo importante es el desarrollo de la producci·n industrial 

interna que pueda desplazar los productos importados al mercado 

nacional.  
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RESUMEN 

 

Este art²culo hace un an§lisis de las estrategias de 

internacionalizacion de los centros de educaci·n superi·r en 

Am®rica Latina y la influecia que ejercen los ñratingsò 

internacionales de universidades en estos procesos.  

 

El contexto global de la internacionalizaci·n 

universitaria  
 

La educaci·n superior en Am®rica Latina, en el nuevo 

contexto de la internacionalizaci·n de las econom²as y la 

globalizaci·n de las sociedades, se va reestructurando para 

asumir ella misma crecientes l·gicas internacionales que la van 

conformando como un bien internacional. 
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La internacionalizaci·n educativa es un proceso global en 

expansi·n al interior de un sistema econ·mico mundial y que est§ 

inmerso en una diversificaci·n de sus dimensiones y §reas bajo 

las cuales se expresa. Estas §reas son partes constitutivas y 

articulaciones entre el sistema educativo global, y tambi®n 

muestran las caracter²sticas diversas de los sistemas nacionales, 

en tanto se estructuran ï y diferencian ï como sistemas 

universitarios locales, en funci·n de su participaci·n e 

importancia en la internacionalizaci·n de esas diversas §reas.  

La internacionalizaci·n de la educaci·n superior es una de 

las tendencias m§s importantes a nivel global en el marco de un 

sistema educativo crecientemente mundial. En todos los sectores 

econ·micos y sociales se asiste a una din§mica de globalizaci·n. 

En lo educativo, tal proceso tiene una baja intensidad y priman 

las tensiones y las din§micas nacionales frente a las 

internacionales.  

Los procesos de internacionalizaci·n  actu§l abarcan a 

todas las esferas de la ense¶anza superi·r: la investigaci·n se 

torna internacional en los temas y el financiamiento, los 

curr²culos internacionalizan sus contenidos y pasan inclusive a 

incluir idiomas externos, las disciplinas aumentan sus 

bibliograf²as internacionales, irrumpen disciplinas internacionales 

y comparativas, la movilidad acad®mica se torna un indicador 

fundamental de los aprendizajes, los est§ndares de oferta se 

tornan globales, y la propia pertinencia de los programas se 

globaliza, facilitando la emigraci·n y la movilidad profesional.  

La internacionalizaci·n de las universidades implica una 

enorme transformaci·n desde sistemas educativos locales hacia 

sistemas educativos internacionales. Es un nuevo escenario en el 

cual la calidad, la cobertura, la regulaci·n y toda la din§mica 

educativa se desarrolla articulada a los componentes 

internacionales, los cuales se constituyen en bases de la 

universidad contempor§nea.  

En defintiva, es parte del pasaje desde una educaci·n 

nacional a una educaci·n internacional, y la base de un cambio en 
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la educaci·n que de ser un exclusivamente un bien o servicio 

nacional, se conforma como bien y servicio con componentes 

crecientemente internacionales.  

Los mismos mercados de trabajo profesionales se vuelven 

internacionales. Estudiantes, docentes, instituciones, recursos de 

aprendizajes, pol²ticas y financiamientos aumentan su 

componente internacional. La educaci·n internacional contribuye 

a formar profesionales mejor capacitados, generar ganancias y 

beneficios a las universidades y a los egresados, desarrollar la 

diversidad de capacidades que carecen la mayor²a de los pa²ses y 

permitir la mayor movilidad de los factores. Adem§s, lo 

internacional a¶ade mayor valor al proceso educativo, por 

est§ndares globales y superiores, diversidad de proveedores, 

acreditaci·n internacional, aprendizaje por movilidad, enfoques 

comparativos o aumento de competencia.  

Las estrategias de internacionlaizaci·n de las 

universidades latinoamericanas han transcurrido ya un tiempo 

considerable en su implementaci·n, muy diferentes y 

heterog®neas de acuerdo a los pa²ses y sus grados de desarrollo 

educativo. Es importante por ello evaluar esta experiencia, con un 

enfoque que invlucre el an§lisis del fen·meno de la 

internacionalizaci·n en la regi·n, sus causas, sus diversas 

expresiones y algunas de las acciones y pol²ticas, y los ejes 

estrat®gicos de internacionaliazci·n por parte de las Instituciones 

de Educaci·n Superior. 

 

Principales rasgos del proceso de internacionalizaci·n 

de las universidades latinoamericanas 
 

El proceso de internacionalizaci·n est§ directamente 

relacionado con las caracter²sticas de las universidades 

latinoamericanas. En primer lugar, porque las universidades se 

constituyen en los principales centros de producci·n de 

conocimiento de la Regi·n; en segundo lugar, porque la tradici·n 

de la universidad latinoamericanas tiene como pilar las 
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actividades de extensi·n, actividad que es contemplada en varios 

programas de internacionalizaci·n; y en tercer lugar, la 

internacionalizaci·n de la docencia-ense¶anza, que 

tradicionalmente se aborda desde los estudios de Educaci·n 

Superior.  

En el contexto de la ense¶anza superi·r, el t®rmino 

ñinternacionalizaci·nò se refiere al proceso de integrar la 

dimensi·n internacional a las funciones de docencia, de 

investigaci·n y de servicio que desempe¶an las instituciones 

universitarias. De esa forma, su utilizaci·n est§ m§s 

estrechamente relacionada con el valor acad®mico de las 

actividades internacionales que con la motivaci·n econ·mica.  

La internacionalizaci·n de la educaci·n superior abarca 

una multitud de actividades, entre ellas: movilidad acad®mica 

para estudiantes y profesores; creaci·n de redes internacionales, 

asociaciones y proyectos; nuevos programas acad®micos e 

iniciativas de investigaci·n; transmisi·n de la educaci·n a otros 

pa²ses mediante universidades filiales o franquicias, tanto 

presenciales o a distancia. 

Este proceso iniciado en muchos pa²ses de Am®rica Latina 

ha generado un gran debate orientado en las necesidades de 

pensar las funciones de docencia, de investigaci·n y de extensi·n 

en forma global, generando reformas curriculares basadas en 

competencias y redefiniendo los campos seg¼n los 

requerimientos de acreditaci·n para un mercado global. 

Si bien la dimensi·n internacional form· parte de las 

universidades latinomericanas desde sus or²genes, en tanto 

movilidad e intercambio acad®micos y cient²ficos, fue a partir de 

la segunda mitad del siglo xx cuando adquiri· caracter²sticas 

diferentes. En este contexto se increment· la importancia de las 

Redes de Cooperaci·n Internacional fomentadas por los 

diferentes agentes y actores de ·rdenes nacional e internacional 

que buscaron promover la Internacionalizaci·n de la Educaci·n 

Superior unida a la trasnacionalizaci·n de t²tulos y al 

financiamiento conjunto de acciones. 
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Muchas estrategias en el §mbito latinoamericano definen 

la internacionalizaci·n como pol²ticas y programas espec²ficos 

emprendidos por los gobiernos, sistemas acad®micos, 

instituciones, y aun departamentos individuales para bregar por la 

globalizaci·n o explotarla favorablemente. 

En este sentido, las acciones de internacionalizaci·n que 

adquieren un protagonismo activo a nivel del Estado, en muchos 

casos se conjuga con estrategias de cooperaci·n, buscando 

articular pol²ticas a trav®s de los actores del sistema de ciencia y 

tecnolog²a ð en este caso las universidades ð para lograr as² 

mayores impacto y visibilidad, potenciando el sistema con un 

intercambio que ayude al progreso conjunto de cada uno de los 

pa²ses. 

Las pol²ticas de articulaci·n promovidas por los gobiernos 

nacionales, durante la d®cada de los 90 del siglo xx y los 

primeros a¶os de este nuevo siglo, se orientaron a redefinir la 

relaci·n entre Estado-Universidad-Sociedad bajo un contexto 

global. 

Una evaluaci·n r§pida de la experiencia de 

internacionalizaci·n de las universidades latinoamericanas nos 

revela que, las estrategias de internacionalizaci·n de muchas 

universidades, han centrado gran parte de sus actividades en la 

movilidad de estudiantes donde se han alcanzado cifras bastante 

interesantes. En estos ¼ltimos a¶os, diversos grupos de alumnos 

cursaron estudios en el extranjero gracias a los programas de 

movilidad con reconocimiento acad®mico. 

Sin embargo, la movilidad de los estudiantes s·lo 

representa una parte de lo que entender²amos por una universidad 

verdaderamente internacional, dado que el concepto de movilidad 

deber²a tener m§s en cuenta otros §mbitos como el ejecutivo, el 

administrativo, la ense¶anza, la estructura de los estudios y la 

investigaci·n. En estos casos, el n¼mero de movilidades de 

profesores (entrantes y salientes), del personal de administraci·n 

y servicios, o incluso el de participaci·n en programas 
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internacionales de investigaci·n y/o docencia, ha sido 

sensiblemente bajo. 

Otro aspecto de la internacionalizaci·n que destaca, 

corresponde a las ñRedes de cooperaci·nò. Bajo este formato se 

han conformado diversas acciones asociando a diferentes 

universidades latinoamericanas con sus pares europeos, de los 

EEUU y de la regi·n latinoamericana, referidas a fortalecer la 

sinergia entre los investigadores mediante la conformaci·n de un 

intercambio que potencie el an§lisis de los temas en pol²tica 

educativa, con enfoques complementarios en la investigaci·n y la 

docencia. 

 

Los ñrankings mundialesò y su influencia en la 

internacionalizaci·n de las universidades 
 

La aparici·n de los populares rankings mundiales de 

universidades como el Times Higher Education World University 

Rankings, el Academic Ranking of World Universities (arwu), o 

el qs World University Rankings (qs), m§s all§ de constituir un 

fen·meno reciente derivado de la globalizaci·n, es una se¶al 

inequ²voca de que las universidades viven realmente ñen una 

®poca de mediciones y comparacionesò.  

Desde principios del siglo XXI, la competencia entre las 

universidades se ha intensificado en diferentes §mbitos de la 

gesti·n universitaria, cubriendo aspectos como la obtenci·n de 

mayores fondos y recursos financieros, la competencia por los 

estudiantes y por los mejores profesores y, desde comienzos del 

a¶o 2000, la competencia por el prestigio institucional medido a 

trav®s de la posici·n obtenida por las universidades en 

los rankings m§s reconocidos a nivel internacional. 

En los ¼ltimos tiempos, las universidades se han visto 

presionadas por la influencia que tienen tales instrumentos como 

medios para la evaluaci·n y el aseguramiento de la calidad de los 

sistemas de educaci·n superior a trav®s de la comparaci·n 

internacional de las universidades. 
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Existen en la actualidad al menos 10 rankings que se 

encargan de comparar a las universidades a escala internacional; 

estos comparativos universitarios, a poco m§s de 10 a¶os de su 

aparici·n, han ganado la atenci·n de un gran n¼mero de actores 

en el §mbito de la educaci·n superior alrededor del mundo. 

Los rankings,  no obstante su popularidad, tambi®n han sido 

objeto de cr²ticas desde que comenzaron a publicarse hace m§s de 

una d®cada. Sin embargo, al mismo tiempo, esto no ha evitado 

que consigan ñun grado credibilidadò en el campo institucional de 

las universidades, convirti®ndose, en corto tiempo, en referentes 

de excelencia y de calidad. 

Consiguientemente, los rankings, pueden considerarse 

como se¶alizadores importantes de calidad en un contexto donde 

prevalece la asimetr²a de informaci·n entre los usuarios y los 

ofertantes de la educaci·n superior. De ah² que su efectividad 

como herramientas informativas constituya una de las principales 

razones por las cuales estos comparativos han ganado tanto peso 

en tan poco tiempo, de tal modo que el objetivo de colocar a las 

universidades en los rankings con mayor visibilidad internacional 

est§ considerada entre las tres principales razones para la 

internacionalizaci·n de las universidades en la mayor parte de las 

regiones del mundo. 

Uno de los aspectos m§s ¼tiles de los  rankings  para las 

Instituciones de Educaci·n Superior, radica en el potencial que 

tienen para estimular a la comunidad acad®mica incit§ndola a 

alejarse de la mediocridad institucional; incluso, pueden servir 

para intensificar la b¼squeda de la excelencia y mejorar el 

desempe¶o y la productividad de las universidades a trav®s de la 

competencia, adem§s de que pueden impulsar cambios 

organizacionales relevantes para la mejora en el funcionamiento 

de las instituciones educativas del nivel superior. 

Los rankings pueden funcionar como palancas para el 

impulso de la innovaci·n en los sistemas de educaci·n superior 

cuando son utilizados adecuadamente, pues permiten la discusi·n 

al interior de las universidades para definir, en un sentido m§s 
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amplio, el significado de calidad y de ®xito organizacional, y 

adem§s ampl²an los indicadores para medir aspectos como la 

visibilidad de las instituciones a nivel internacional. 

Los comparativos mundiales entre las universidades, si 

bien es cierto tienden a favorecer las actividades de investigaci·n 

sobre la docencia, tambi®n pueden producir cambios favorables 

en las pr§cticas de ense¶anza aprendizaje de las universidades, 

por ejemplo, al implementar cursos que son dictados en idiomas 

extranjeros o al impulsar una pol²tica integral de 

internacionalizaci·n acad®mica. El cotejo de las universidades 

entre s² constituye algo positivo si las conduce a la posibilidad de 

replicar programas que ya tuvieron ®xito en otros lugares, 

concediendo, a trav®s de la comparaci·n institucional, la 

identificaci·n y la adopci·n de mejores pr§cticas acad®micas y 

organizacionales. 

Los rankings, vistos as², pasan a convertirse en 

herramientas que facilitan la cooperaci·n entre las universidades, 

fomentan la colaboraci·n, as² como las asociaciones para la 

investigaci·n. Los programas de movilidad para estudiantes y 

profesores han modificado de manera dram§tica los conceptos de 

las fronteras educativas. 

Por ello no es casu§l que uno de los aspectos mas 

interesantes que mide la internacionalizaci·n de las universidades 

es la ñmovilidad estudiantilò. La Tabla 1 muestra el n¼mero 

total de estudiantes que particip· en acciones de movilidad 

internacional durante 2012 y su distribuci·n en el mundo. 

Los datos publicados por la (OECD, 2014) revelan que el 

52% del total de la movilidad internacional estudiantil que se 

realiza en el mundo se concentra en tan s·lo seis pa²ses (Estados 

Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Australia y Canad§). 

Por otro lado, se observa que 1.3 millones de estudiantes 

internacionales (30% de la movilidad estudiantil en el mundo) 

elije a los Estados Unidos y el Reino Unido como los principales 

destinos para realizar estancias acad®micas, de modo que ambos 

pa²ses captan el mayor n¼mero de estudiantes internacionales en 
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el mundo. De acuerdo con la publicaci·n del ranking the para el 

a¶o 2012 ï 2013, estos dos pa²ses (Estados Unidos y Reino 

Unido) lograron colocar el mayor n¼mero universidades en el top 

100: en conjunto suman 56 de las 100 mejores universidades en 

este comparativo. 

Tabla No. 1  

Distribuci·n de estudiantes internacionales en el mundo durante 

2012 y n¼mero de universidades en el Top 100 del ranking the 

2012 ï 2013 

Total de 

Estudiantes 

Internacionales 

en el mundo 

4.5 millones 

% de 

estudiantes 

internacionales 

por pa²s en el 

2012 

N¼mero 

estimado de 

estudiantes 

internacionales 

por pa²s 

N¼mero de 

universidades 

por pa²s en el 

top 

100ranking the 

2012-2013 

Estados Unidos 16.35 735 889 46 

Reino Unido 12.56 565 293 10 

Alemania 6.35 285 573 4 

Francia 5.99 269 718 4 

Australia 5.51 248 042 6 

Canad§ 4.89 220 035 5 

Rusia 3.86 173 629 0 

Jap·n 3.33 149 684 2 

Espa¶a 2.16 97 219 0 

China* 1.97 88 428 4 

Italia 1.72 77 251 0 

Austria 1.69 76 205 0 

Nueva Zelanda 1.62 72 756 0 

Sud§frica 1.56 70 049 0 

Suiza 1.42 63 775 3 
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Pa²ses bajos 1.38 62 110 7 

Corea 1.31 59 104 3 

B®lgica 1.23 55 566 2 

Otros pa²ses 

miembros de la 

ocde 

7.92 356 600 4 

Otros pa²ses no 

miembros de la 

ocde 

17.18 773 075 - 

Total 100% 4 500 000 100 

Fuente: OCDE (2014), Times Higher Education (2015). 

* Nota: incluye a Taiw§n y Hong Kong. 

Los datos mostrados en la Tabla 1 invitan a pensar que la 

tendencia de la movilidad internacional se inclina hacia los pa²ses 

con mayor presencia en un comparativo mundial de 

universidades. 

Otro aspecto que mide el grado de internacionaizaci·n de 

las universidades, es el n¼mero de universidades que componen 

anualmente en el top 100 del ranking  por pa²s. 

La comparaci·n de universidades a trav®s de 

los rankings se ha convertido en un medio para evaluar la calidad 

y determinar la efectividad de las Instituciones de Educaci·n 

Superior en diferentes partes del mundo. 

Los rankings mundiales de universidades tienen un peso 

importante en la formulaci·n de las pol²ticas educativas 

relacionadas con el fondeo de los programas para la 

internacionalizaci·n de la educaci·n superior, as² como tambi®n 

con el reconocimiento oficial de t²tulos y grados acad®micos 

obtenidos en el extranjero.  

En Rusia, por ejemplo, los estudiantes de movilidad que 

forman parte del programa de internacionalizaci·n Global 
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Education (que cuenta con un fondo de 152 millones de d·lares) 

s·lo pueden realizar sus estancias acad®micas en las instituciones 

clasificadas en el top de los rankings mundiales. 

Pol²ticas similares tambi®n forman parte del programa de 

internacionalizaci·n de las universidades brasile¶as, como se 

puede apreciar en el programa de movilidad para estudiantes de 

licenciatura y posgrado conocido como Ciencias sin Fronteras, el 

cual con 2 mil millones de d·lares en recursos ð utiliza los 

rankings para la selecci·n de las universidades con las cuales es 

factible establecer convenios de cooperaci·n y de movilidad.  

Los ejemplos anteriores ayudan a explicar por qu® los 

pa²ses destinan cantidades enormes de dinero para la creaci·n de 

universidades que compitan con las universidades de ®lite de los 

ratinks. As², solo Rusia con este prop·sito canaliza alrededor de 

dos mil cuatrocientos millones de d·lares como finaciamiento del 

gobierno. El programa se propone en el transcurso de esta d®cada 

mejorar el sistema de educaci·n superior e incrementar la 

competitividad de las universidades. 

Los rankings se han transformado en herramientas 

capaces de resumir enormes cantidades de informaci·n para la 

planificaci·n, la implementaci·n y la evaluaci·n de las pol²ticas 

educativasen diferentes pa²ses; tales son los casos de Rusia, la 

India o Brasil, donde se emplean para reducir las asimetr²as de 

informaci·n e irradian gran influencia para la toma racional de 

decisiones, sin mencionar, adem§s, el importante rol que juegan 

estos comparativos para la evaluaci·n, la imagen, la credibilidad 

y el atractivo de las universidades a nivel internacional. 

 

 

El peso de los rankings internacionales y las dificultades de 

internacionalizaci·n de las universidades latinoamericanas 
 

La posici·n en el ranking tiene directa relaci·n con la 

ñinternacionalizaci·nò de la universidad, es decir cu§n conectado 
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est§ con el resto del mundo.Cuantas m§s alianzas internacionales 

tiene una universidad.  

Por supuesto que en Am®rica Latina tambi®n se realiza la 

medici·n comparativa de las universidades, tomando como base 

los criterios internacionales de calidad que no siempre 

corresponde a los estandares del desempe¶o de las universidades 

de la regi·n. 

De acuerdo a la empresa que confecciona el rating QS 

(Quacquarelli Symonds, que tiene su sede central en Londres), 

son 7 los ñindicadoresò que se utilizan para armar el listado. Para 

medir estos par§metros QS realiza una masiva encuesta entre m§s 

de 50.000 acad®micos y m§s de 13.000 empleadores en todo el 

mundo [7]. 

Los primeros dos son los m§s importantes (ya que el 50% 

de la puntuaci·n que recibe cada universidad depender§ de ellos), 

tienen que ver con la reputaci·n de la instituci·n, tanto entre otras 

universidades internacionales como entre las empresas que 

emplean a graduados. Los otros cinco indicadores tienen menos 

peso (un 10% cada uno).Uno de ellos es la tasa entre alumnos y 

docentes, otro la cantidad de profesores que poseen doctorados.  

Se da especial valor al tema de la investigaci·n cient²fica 

y la publicaci·n en revistas especializadas. Se mide en cu§ntos 

papers fue citada la universidad y cu§ntas investigaciones realiz· 

cada acad®mico. Por ¼ltimo valora la p§gina Web de la 

universidad, para medir si estas investigaciones est§n disponibles 

online. 

Uno de los ¼ltimos resultados de esta medici·n  ubica a la 

Universidad de Sao Paulo como la mejor de Am®rica Latina.Es la 

quinta vez que la mayor universidad p¼blica de Brasil obtiene ese 

honor desde que la consultora de educaci·n superior QS empez· 

a publicar su ranking en 2011.Solo en 2014 fue superada por la 

Pontificia Universidad Cat·lica de Chile (UC). En total son tres 

universidades brasile¶as (la USP, la Universidad Estatal de 

Campinas y la Universidad Federal de R²o de Janeiro) y dos 

chilenas (la UC y la Universidad de Chile) las que ocupan el ñtop 
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5ò.Completan el ranking de las diez mejores otras dos casas de 

estudios brasile¶as, dos de M®xico y una de Colombia. 

 

El "TOP 10" de las universidades de Am®rica Latina 

 

1. Universidad de S«o Paulo (USP) 

2. Universidad Estatal de Campinas (Unicamp) 

3. Pontificia Universidad Cat·lica de Chile 

4. Universidad de Chile 

5. Universidad Federal de R²o de Janeiro (UFRJ) 

6. Universidad Nacional Aut·noma de M®xico 

7. Universidad de Los Andes (Colombia) 

8. Universidad Estatal Paulista (UNESP) 

9. Tecnol·gico de Monterrey (ITESM) 

10. Universidad de Brasilia 

En tanto, en la lista completa de las 100 mejores 

universidades de la regi·n Brasil tambi®n lidera con 18 lugares, 

seguida por Argentina con 15 y Chile con 14. 

Sin embargo, apesar de que los rankins regionales han 

impulsado el proceso de internacionalizaci·n de las universidades 

promoviendo sendas reformas en los campos de la 

administraci·n, contenidos de estudios, acreditaci·n de carreras, 

esfuerzos por fomentar la movilidad (estudiantil y docente); los 

rankings internacionales han desalentado el atractivo hacia las 

instituciones de educaci·n superi·r regional.  

Una de las razones por las que numerosas universidades 

latinoamericanas y de todas las regiones del mundo resultan 

afectadas por los rankings, radica en que tienden a ignorar a la 

gran diversidad de instituciones que existen m§s all§ de las 

llamadas universidades internacionales de clase mundial. 

Consiguientemente si se ve el asunto en escala global, 

pese a los grandes esuferzos de internacionaizaci·n que se 

realizan en las distintas regiones, m§s de 16.000 universidades en 
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el mundo nunca podr§n clasificarse en alguno de estos rankings 

comparativos.  

Entre las razones para que la mayor²a no puedan ser 

consideradas se encuentra su misi·n, la cual no est§ enfocada 

hacia la producci·n de investigaci·n en ciencias duras. De 

acuerdo con datos de la UNESCO, s·lo el 1% de las poco m§s de 

17.000 universidades que existen en el mundo puede ser tomado 

en cuenta por los rankings con mayor visibilidad internacional. 

Las actividades relacionadas con la investigaci·n, as² como el 

impacto de estas investigaciones, tienen un gran peso para poder 

clasificarse en las primeras posiciones. 

Otros problemas de los rankings que limitan la 

internacionalizaci·n de la gran mayor²a de las universidades 

latinoamericanasson el n¼mero de citas por investigador y el 

idioma ingl®s. La base de datos de Thomson Reuters que contiene 

el listado de los investigadores m§s citados en la producci·n 

cient²fica (conocida como HiCi Researchers Database), y que es 

usado por los rankings internacionales para estimar la calidad del 

profesorado en las universidades, contempla a un pco mas de 

3.500 investigadore, la mayor²a de los pa²ses desarrollados de 

habla inglesa. 

Ciertamente, el ingl®s es el idioma de las ciencias duras y 

el comercio, pero no necesariamente es el idioma principal en 

campos como las humanidades y las ciencias sociales, donde los 

investigadores latinoamericanos son m§s representativos. Esta 

cuesti·n representa una limitante que perjudica a las 

universidades de los pa²ses de la regi·n en donde el ingl®s no es 

la lengua oficial. 

En latinoamerica hay sobradas razones para no coincidir 

con estos par§metros de calidad usados por los ratings 

internacionales y que tiene que ver con especifidades regionales. 

Una de ellas sostiene que estos rankings aplican una 

l·gica de mercado y no miden el impacto que tiene una 

universidad para la sociedad, que es su principal valor. Por 

ejemplo, no se toma en cuenta cu§ntos proyectos desarrollados 
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por la universidad mejoran directamente la vida de los 

ciudadanos del pa²s. Respecto a las publicaciones, se miden la 

cantidad de publicaciones en sitios especializados, al que solo 

acceden los expertos, y no la cantidad de libros publicados, que 

son un aporte para toda la sociedad. 

Otros factores regionales que no se toman en cuenta son 

los problemas financieros que enfrentan las universidades y la 

creciente precarizaci·n laboral de los docentes. 

En ese sentido resulta parad·jica la situaci·n de la 

Universidad de Sao Paulo (considerada la mejor de la regi·n). Si 

bien la mayor universidad p¼blica de Brasil  (tiene 90.000 

alumnos) se destaca por su investigaci·n cient²fica, tambi®n ha 

tenido muchos problemas econ·micos y atraviesa una crisis 

financiera que ñafecta las actividades acad®micasò. 

Adicionalmente a ello, los problemas para cubrir los salarios del 

personal docente y administrativo han generado una serie de 

huelgas, que tambi®n afectaron a los alumnos. Este es un 

problema frecuente en Am®rica Latina, donde los docentes no 

suelen ser contratados de forma permanente. 

 

Conclusi·n 
 

La internacionalizaci·n de las universidades 

latinoamericanas abarca las diferentes actividades que se realizan 

en las universidades de la Regi·n en forma integral y transversal, 

esto es: investigaci·n; docencia y extensi·n. Es decir que la 

internacionalizaci·n no es una dimensi·n m§s de la din§mica 

universitaria, sino que es transversal a las diferentes dimensiones 

de la universidad 

El an§lisis de la internacionalizaci·n de la educaci·n 

superior en la regi·n no es uniforme, comprende diversas 

tipolog²as, qu® a partir de sus dimensiones  eval¼a la situaci·n de 

la internacionalizaci·n en los diversos mercados y §reas de los 

sistemas universitarios. Con ello se verifica la existencia de una 

diferenciaci·n de las modalidades de la internacionalizaci·n con 
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fuertes asimetr²as y que marcan en general una 

internacionalizaci·n de baja intensidad en la regi·n. 

Los procesos de acreditaci·n internacional y sus 

modalidades dominantes a escala global se han inscrito de 

manera activa dentro de las estrategias de  internacionalizaci·n de 

la educaci·n superior en Am®rica Latina. Esto ha incentivado los 

procesos de evaluaci·n de los sistemas nacionales y 

subregionales, asi como impulsado los procesos diferenciados de 

acreditaci·n internacional. 

Las universidades de todo el mundo y de Am®rica Latina 

en particular, viven tiempos en los cuales la medici·n y la 

comparaci·n institucional a nivel mundial son inevitables. 

Los rankings han llegado para quedarse y no podemos evitar su 

influencia.  

Existe el convencimiento que los rankings no van a 

desaparecer, al menos en el corto plazo, dado que representan una 

fuente  de motivaci·n de est§ impulsando la internacionaizaci·n 

de las universidades por un lado; y por otro, se han constituido en 

fuente confiable de informaci·n y de comparaci·n sobre las 

cualidades que buscan los estudiantes internacionales en una 

universidad, en factores como la reputaci·n de su plantilla 

docente, o la calidad de los programas doctorales y programas de 

estudios. 

Independientemente de las cr²ticas y las limitaciones, 

estos comparativos han logrado ganar legitimidad en el campo 

institucional de la educaci·n superior y pueden servir para 

estimular mejores pr§cticas organizacionales, como la 

publicaci·n de art²culos cient²ficos en idioma ingl®s y la oferta de 

una mayor cantidad de cursos enfocados en la atracci·n de 

estudiantes internacionales. 

Es indudable que los rankings tienen que ser vistos de 

manera pragm§tica. Su valor como herramientas mercadot®cnicas 

no puede dejarse de lado, y los planes de internacionalizaci·n de 

las universidades pueden beneficiarse notablemente utilizando 

estos comparativos, tanto para la atracci·n de estudiantes como 



71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

para la generaci·n de alianzas institucionales y convenios de 

cooperaci·n internacional. 
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ABSTRACT 
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of higher education centers in Latin America and the influecia 

exerted by the international "ratings" of universities in these 
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RESUMEN 

En el art²culo se analizan la importancia que tiene la 

educaci·n para mejorar la competitividad de los recursos 

humanos, as² como tambi®n  la influencia de esta en el desarrollo 

econ·mico del pa²s. Se hace ®nfasis en las pol²ticas 

socioecon·micas que esta utilizando el gobierno ecuatoriano 

para mejorar  el nivel educativo de los ecuatorianos.  

 

La educaci·n tiene poder de transformaci·n en cualquier 

pa²s, por eso tanto universidades como sociedad van de la mano. 

El objetivo de la educaci·n es promover el desarrollo productivo 

del pa²s ofreciendo profesionales de primer nivel, creativos e 

independientes, a su ves la sociedad atreves de sus conocimientos 

ayuda a hacer un pa²s mas competitivo.   

El escenario actual del pa²s presenta una serie de 

debilidades estructurales que dificultan el crecimiento 

econ·mico, por ejemplo: tanto en empresas p¼blicas como 

privadas, existe escases de personal preparado y altamente 

calificado. Mano de obra que cuente con educaci·n es lo que 

necesitan las industrias, para promover el cambio y hacer que  la 

econom²a del Ecuador siga por el camino del desarrollo.   

mailto:jevdeszu@mail.ru
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Seg¼n datos oficiales del Instituto Nacional de 

Estad²sticas y Censos del Ecuador (INEC), de los 15 millones de 

personas que viven en Ecuador, s·lo 7 millones de ecuatorianos 

que conforman la poblaci·n con empleo tienen educaci·n 

universitaria es decir este grupo es de apenas del 16,30%. La 

mayor²a de la fuerza laboral ecuatoriana solo cuenta con 

educaci·n b§sica y media. Si analizamos t²tulos de cuarto nivel o 

PhD el porcentaje es reducido ï 1.30% de la poblaci·n [5]. 

Continuando con el tema de educaci·n durante el periodo 

educativo 2013 ï 2014 solo 12367 personas se matricularon para 

continuar con sus estudios, de estos el 28,9% se matricul· en un 

post ï grado y el 71% en el nivel superior. El establecimiento 

donde estas personas se matricularon fue en su mayor²a particular 

con un 66,9% y 33,1% restante fue en una instituci·n 

gubernamental [2]. Analizando esta situaci·n podemos decir que 

la sociedad ecuatoriana en la actualidad tiene una tendencia a 

mejorar su nivel educativo ya que existe cada vez mas 

competitividad y con el tiempo hay mas gente que tiene no solo 

uno sino dos t²tulos universitarios como en pa²ses europeos. 

En todo el pa²s hay varias universidades e institutos 

importantes dentro de los cuales se encuentran: La Escuela 

Polit®cnica Nacional, Universidad San Francisco de Quito, 

Pontificia Universidad Cat·lica del Ecuador, Universidad Central 

del Ecuador, etc,  entre todas ellas conforman un total de 54 

universidades, en 9 de ellos se proporciona educaci·n superior, 

en 42 centros se puede recibir educaci·n superior y capacitaci·n 

y en tres de ellos se imparten diferentes cursos para perfeccionar 

diferentes especialidades [4]. 

Tambi®n en Ecuador trabajan varias empresas consultoras 

internacionales como Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Great 

Place to Work, etc, donde los ecuatorianos tienen la oportunidad 

de capacitarse y elevar su nivel de conocimientos en varias 

especialidades.  Entre las carreras que mas demanda tienen se 

encuentran la Medicina, ingenier²as y mecatr·nica, especialidades 

que est§n en boga en la actualidad en Ecuador [1]. 
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El gobierno ecuatoriano desempe¶a un rol clave cuando 

hablamos sobre el mejoramiento del nivel educativo en el pa²s ya 

que atreves de las inversiones que se hace en educaci·n cada vez 

hay mas j·venes que tienen la oportunidad de acceder a becas 

para formarse en el extranjero y a nivel nacional. Antes solo 200 

eran los estudiantes que ten²an la oportunidad de recibir 

educaci·n el extranjero, pero ahora este n¼mero ha aumentado a 

8000 [2].  Dentro de las universidades a las que los ecuatorianos 

pueden acceder a nivel mundial se encuentran universidades de 

alto rendimiento localizadas en pa²ses como: Espa¶a, Estados 

Unidos, Rusia, Francia, Chile, Argentina, etc. 

Ecuador es uno de los pa²ses que mas invierte en 

educaci·n superior, en la regi·n de Am®rica Latina, en el 2015 

ecuador invirti· aproximadamente 2.12% de su PIB [3].  De esta 

manera el gobierno pretende llevar al pa²s a un diferente nivel de 

desarrollo en el que predominen la alta tecnolog²a y la industria,  

para transformar al Ecuador y hacer de el un pa²s que exporte 

materia elaborada con altos est§ndares de calidad y con valor 

agregado.   

Junto con el desarrollo del nivel educativo, en el pa²s se 

lleva a cabo un conjunto de medidas para reducir el nivel de 

desempleo y mejorar la taza de empleo de los ecuatorianos. En 

marzo de 2014 hubo una cantidad de 6706314 personas que 

contaban con empleo, esta cifra se elevo a 7091116 personas en 

marzo del 2015 [6]. 

La tasa de parados paso de 3.90% en el 2014 a 4.28% en 

el 2015, cabe recalcar que este aumente se debe  al bajo precio 

del petr·leo y a la revalorizaci·n del d·lar frete a otras monedas 

internacionales, lo que hace que los productos ecuatorianos se 

encarezcan a nivel internacional en comparaci·n con los precios 

de productos peruanos y colombianos que son pa²ses vecinos del 

Ecuador [4]. 

Sin embargo, hay que destacar que en el c§lculo oficial de 

la tasa de desempleo no se toma en cuenta a los reci®n graduados 

universitarios que est§n en busca de empleo. La mayor²a de ellos 
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con dificultad encuentran trabajo sobre todo los primeros meses 

despu®s de haberse graduado. Sin embargo para aquellos j·venes 

profesionales que regresan a su pa²s y  cuentan con altos niveles 

de educaci·n obtenidos en el extranjero la peripecia de encontrar 

trabajo es menor ya que este tipo de especialistas tienen mas 

demanda en el pa²s. En la actualidad la mayor²a de estos j·venes 

desempe¶an sus labores en grandes empresas no solo del 

gobierno sino tambi®n privadas y multinacionales. De tal manera 

que se justifica todo el esfuerzo y la cantidad de dinero que se 

invierte a¶o tras a¶o en educaci·n.  
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ABSTRACT 

The importance of the education influence on  the 

competitiveness of the human resources improvement, as well as  

the influence of this on the economic development of the country, 

is being analyzed in the article.  Emphasis on the socioeconomic 

politics that the Ecuadorian government is using to improve the 

educational level of the Ecuadorians was done. 
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RESUMEN 

 

La sociedad de la informaci·n posee como caracter²sticas 

m§s significativas la globalizaci·n de la econom²a.La gesti·n 

tecnol·gica hoy en d²a constituye en cualquier organizaci·n el 

pilar estrat®gico del ®xito y de confiabilidad, provocando que las 

instituciones del Estado busquen en forma constante evolucionar, 

a la par de los tiempos modernos.  En este sentido el impacto que 

genera la implementaci·n del Gobierno Electr·nico en 

Venezuela, permite lograr las metas u objetivos en el corto, 

mediano o largo plazo y permitir²a reflejar los grandes logros en 

materia de implementaci·n de Tecnolog²as para el desarrollo del 

hombre nuevo, dentro de una nueva sociedad de la informaci·n 

para el desarrollo. 

 

Desde los or²genes de la humanidad los problemas ®ticos 

siempre han sido objeto de inter®s acad®mico y social, las 

tendencias en el desarrollo de la sociedad moderna son por un 

lado, una inter-penetraci·n creciente de la ciencia y los valores, y 

por el otro el reconocimiento del derecho a la existencia 

independiente entre ellos [3]. Desde que nacemos captamos de 

muchas maneras la existencia de dichas normas, de hecho, 
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constantemente somos afectados por ellas directa o 

indirectamente, en forma de orden o en otros casos como una 

obligaci·n o prohibici·n, pero siempre con el fin de orientar e 

incluso determinar todo lo relacionado con las acciones humanas. 

La ®tica, es la parte de la filosof²a que estudia la moral de acuerdo 

a sus causas universales y necesarias, que se dedica al estudio de 

los actos humanos, aquellos que se realizan por la voluntad y 

libertad absoluta del hombre. Todo acto humano que no se realice 

por medio de la voluntad del hombre y que est® ausente de su 

libertad, no ingresan en el campo de la ®tica, la cual interviene en 

la justificaci·n y la expresi·n de los valores y su relaci·n del 

hombre con el mundo racional [3]. 

A la luz del problema que nos ocupa surge la siguiente 

interrogante, àqu® plantea el debate de las implicaciones ®ticas en 

el desarrollo tecnol·gico?. El debate actual acerca de la relaci·n 

®tica con el desarrollo de la tecnolog²a, parte del supuesto de que 

la ®tica est§ por encima de esta disciplina, y es la que deber²a 

guiar a la ciencia y a la tecnolog²a en su capacidad de servir al 

desarrollo del hombre. La filosof²a de por si se ocupa de las 

condiciones, el significado y la forma de la libertad humana en el 

campo del conocimiento cient²fico [1]. Se reconoce que la ciencia 

y el desarrollo tecnol·gico brindan los medios y el conocimiento 

para construir grandes sistemas tecnol·gicos, pero es la ®tica que 

juzgar§ si es leg²timo aplicarlos. 

El problema es que la ciencia y la tecnolog²a no son 

neutras ni en los usos que se le pueda dar, ni en los medios que 

utiliza para alcanzar sus fines. En este caso es importante 

reflexionar ante el rol de las tecnolog²as, la cual tiene como base 

construir realidades de interacci·n social entre el hombre y la 

m§quina para su progreso. La transformaci·n tecnol·gica es al 

mismo tiempo transformaci·n pol²tica, pero el cambio pol²tico se 

convertir§ en cambio social cualitativo, solo en el grado en que 

altere la direcci·n del avance tecnol·gico [4]. Sin embargo, en su 

posibilidad de actuar tambi®n est§ presente la posibilidad de 

presentar o construir esa realidad deformando los sentidos de 
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acuerdo a lo que le interese al individuo. Por lo que el riesgo de 

manipular la realidad en funci·n de la naturaleza valorativa de los 

intereses del ser humano, es un hecho, que aguarda 

permanentemente cualquier §rea del saber y del conocimiento. 

La necesidad de clarificar los dilemas morales sobre los 

que avanza el empleo de las tecnolog²as en el mundo actual, hace 

m§s necesaria la clarificaci·n de los dilemas ®ticos que presenta 

la acci·n humana, con las nuevas profundidades de la cultura 

tecnol·gica moderna, con sus nuevos valores y significados 

filos·ficos y sus nuevas formas de entender el mundo [7]. En este 

§mbito los avances de la nanotecnolog²a especialmente la bio-

inform§tica, introducen en la conducta del hombre capacidades 

insospechadas de manipulaci·n de la naturaleza biol·gica 

humana. Si hasta el momento la evoluci·n de las especies se 

produc²a por mecanismos m§s o menos naturales, ahora el 

hombre es capaz de romper esas barreras e intervenir en las 

mismas leyes que gobiernan su proceso. 

Todo desarrollo de la ciencia y m§s a¼n el campo 

tecnol·gico trae grandes transformaciones, quedando atr§s las 

viejas concepciones, ideas y paradigmas. La ciencia no s·lo crea 

un cient²fico ideal, tambi®n el mundo del hombre moderno y su 

relaci·n con la naturaleza y la sociedad [1]. El desarrollo 

tecnol·gico plantea un desaf²o y tambi®n un reto para las 

empresas, instituciones p¼blicas y la sociedad en general, ya que 

en su uso hay enormes ventajas competitivas. Se abre un abanico 

de posibilidades, una nueva forma de hacer negocios, m§s y 

mejor informaci·n para tomar buenas decisiones, otras formas de 

trabajo o relaci·n laboral, ciudadanos mejor informados y 

conectados con el mundo, estudiantes que pueden interactuar 

desde su hogar con los profesores, una educaci·n que incorpora 

nuevas metodolog²as interactivas logrando mejores resultados de 

aprendizaje, etc. Todo lo anterior hace suponer que los avances 

tecnol·gicos traen consigo s·lo beneficios, lo que hasta cierto 

punto parece correcto. Sin embargo, no se debe olvidar el tema 
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®tico que no puede quedar excluido y que salta a la vista como la 

sombra de todo este asunto.  

La tecnolog²a se ha desarrollado con prop·sitos que hasta 

ahora aparece como buenos o beneficiosos para la humanidad, 

siempre y cuando su uso tenga un prop·sito noble, pero tambi®n 

puede ser usada con fines ego²stas que muchas veces vulnera el 

derecho de los dem§s. En definitiva, nos movemos en los 

umbrales de lo permitido y lo moralmente aceptable, pero no es 

que falle en su prop·sito la tecnolog²a en s² misma, sino quien la 

usa y abusa de sus posibilidades. 

Es verdad que los cambios, el progreso y la 

modernizaci·n en sus distintas formas son elementales en el 

desarrollo de la sociedad moderna, pero no debemos olvidar que 

ellos traen consigo otros flagelos que no s·lo debemos tratar de 

combatir con numerosas leyes, sino que debemos generar una 

s·lida formaci·n ®tica de las nuevas generaciones, basada en 

principios y valores sociales para la prosperidad, y el desarrollo 

de toda la sociedad en general.  

La educaci·n en su concepci·n m§s abstracta consiste en 

un proceso de desarrollo continuo e integral del individuo, de 

acuerdo al avance tecnol·gico que surge en una determinada 

regi·n o pa²s; adem§s la educaci·n es un proceso de 

socializaci·n, de comunicaci·n por parte de la sociedad, 

relacionados en un conjunto de saberes, habilidades y valores que 

el individuo necesita para poder vivir.  

Una de las finalidades de la educaci·n es lograr el 

desarrollo de los estudiantes para que obtengan valores culturales 

y patrones de conducta establecidos por la sociedad [5]; para que 

alcancen una conformidad social b§sica y aseguren un esfuerzo 

creativo hacia formas elevadas y superiores de vida. En este 

sentido, la relaci·n tecnol·gica y la educaci·n cumplen una 

funci·n conservadora enmarcada en principios de flexibilidad y 

adaptabilidad, arm·nicamente posible con direcci·n hacia el 

desarrollo de la sociedad.  



82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante los ¼ltimos a¶os la industria tecnol·gica ha 

desarrollado algunos cambios tecnol·gicos notables. Actualmente 

el manejo de la tecnolog²a y los procesos inherente a ellas 

constituye una de las principales preocupaciones dentro de 

cualquier organizaci·n. 

Es por ello que la meta primordial del Gobierno 

Electr·nico consiste en alcanzar la transformaci·n del Estado, sus 

instituciones y todos los procesos de gobierno, con el firme 

prop·sito de favorecer el acercamiento e intercambio entre sus 

instituciones y el ciudadano, apoy§ndose en el desarrollo 

tecnol·gico. Una aproximaci·n general a la conceptualizaci·n de 

Gobierno Electr·nico consiste, en un modelo de desarrollo del 

Estado, sobre la base de las tecnolog²as de la informaci·n y 

comunicaci·n, centralizar todos los procesos internos de gobierno 

y los procesos externos de interacci·n entre el Estado y los 

ciudadanos, que conlleven principalmente a: mejorar los servicios 

p¼blicos, al fortalecimiento de la responsabilidad administrativa, 

el incremento de la transparencia, la democratizaci·n de la 

informaci·n, la participaci·n ciudadana e incluso a la contralor²a 

social. El Gobierno Electr·nico est§ considerado como el uso de 

las tecnolog²as de la informaci·n y comunicaciones en los 

·rganos de la Administraci·n P¼blica para mejorar la 

informaci·n y los servicios ofrecidos a los ciudadanos, orientar la 

eficacia y eficiencia de la gesti·n p¼blica e incrementar 

sustantivamente la transparencia del sector p¼blico y la 

participaci·n de los ciudadanos [7]. 

Por consiguiente el objetivo fundamental del Gobierno 

Electr·nico en Venezuela, es apoyar la constituci·n de un nuevo 

modelo de Estado, definido en el marco constitucional y en el 

proceso de transformaci·n que actualmente experimenta, para 

aumentar la capacidad de gobierno, como tambi®n proveer de 

mayor acceso a la informaci·n gubernamental, la transparencia 

en los procesos administrativos y conducir al pa²s a una 

integraci·n, eficiente y de alta competitividad en el §mbito 

nacional e internacional, que garantice a todos los ciudadanos el 
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acceso democr§tico a los beneficios y oportunidades que la 

sociedad de la informaci·n y el conocimiento permite. 

La creaci·n de lineamientos estrat®gicos se ha constituido 

en el instrumento por excelencia para el cambio, en busca del 

logro de una mayor eficiencia organizacional, condici·n 

indispensable en el mundo actual. Por lo tanto tomando en cuenta 

esta problem§tica surge la siguiente interrogante: àQu® elementos 

se deben considerar en el dise¶o de l²neas estrat®gicas, que 

viabilicen el desarrollo del Gobierno Electr·nico en Venezuela 

tomando en cuenta las consideraciones ®tica y educativas para su 

implementaci·n?.La creaci·n de lineamientos estrat®gicos tiene 

por finalidad garantizar una efectiva Gesti·n Tecnol·gica a partir 

de la implementaci·n del Gobierno Electr·nico, permitiendo el 

aprovechando y las posibilidades de las nuevas tecnolog²as de la 

informaci·n y comunicaciones, para enfocarse en aspectos tales 

como: la reestructuraci·n de la organizaci·n en materia 

tecnol·gica, promover la descentralizaci·n de los procesos, la 

mejora de las relaciones organizacionales, la utilizaci·n de una o 

varias formas alternativas de gesti·n tecnol·gica que permita el 

desarrollo integral y sustentable del pa²s. 

Por tal raz·n el prop·sito fundamental del presente 

art²culo es formular Lineamientos Estrat®gicos que permitan la 

implementaci·n de los principios rectores del Gobierno 

Electr·nico en Venezuela tomando en cuenta las 

implicaciones ®ticas para el desarrollo de la educaci·n. El 

dise¶o de Lineamientos Estrat®gicos en materia tecnol·gica 

garantiza a cualquier instituci·n p¼blica o privada la calidad de 

los procesos vinculados a las tecnolog²as de la informaci·n y 

comunicaciones para la evaluaci·n, control y la toma de 

decisiones, acorde con las exigencias cient²ficas, tecnol·gicas, 

econ·micas, sociales, pol²ticas, culturales, de seguridad, defensa 

y desarrollo integral, necesarias para la eficiencia institucional. 

La gesti·n tecnol·gica surge y se desarrolla en el seno de 

las organizaciones y su objetivo fundamental es el logro de una 

mejor vinculaci·n entre lo social y lo institucional, la cual se 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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entiende como una relaci·n fundamental, de all² que el trabajo 

primordial, es orientar la tecnolog²a y las habilidades humanas 

hacia los fines ¼ltimos de la organizaci·n. La gesti·n tecnol·gica 

es com¼nmente entendida como un conjunto de conocimientos 

que configura un sistema, con sus propios procesos y su propia 

din§mica, en el que las innovaciones son los principales agentes 

de cambio [11]. 

Tambi®n se entiende la gesti·n tecnol·gica, como el 

proceso de administrar el desarrollo de la tecnolog²a, su 

implementaci·n y difusi·n en los sectores industriales, p¼blicos, 

privados y en la sociedad en general [10]. Adem§s, implica el 

manejo del proceso de innovaci·n a trav®s de la investigaci·n y 

desarrollo, lo cual incluye la introducci·n y uso de tecnolog²a en 

procesos industriales, y en otras §reas estructurales y funcionales 

de la organizaci·n, as² como tambi®n la utilizaci·n de este 

conocimiento en la soluci·n de los diferentes problemas del 

hombre, la sociedad y su medio ambiente. 

La gesti·n tecnol·gica es un sistema de conocimientos y 

pr§cticas relacionados con los procesos de creaci·n, desarrollo, 

transferencia y uso de la tecnolog²a propiamente dicho. En 

consecuencia, ®sta incluye todas aquellas actividades que 

capacitan a una organizaci·n para hacer el mejor uso posible de 

la ciencia y la tecnolog²a. Este conocimiento conduce hacia una 

mejora de sus capacidades de innovaci·n, de forma que ayuda a 

promocionar la eficacia y eficiencia de la organizaci·n para 

obtener ventajas competitivas [10]. 

Los procesos de gesti·n tecnol·gica en la administraci·n 

p¼blica involucran funciones b§sicas, tales como: la 

identificaci·n, evaluaci·n y selecci·n de tecnolog²as, 

clasificaci·n de paquetes tecnol·gicos, negociaci·n de 

tecnolog²as, construcci·n y puesta en marcha de sistemas 

productivos, uso y asimilaci·n de tecnolog²as, adaptaci·n y 

mejoramiento de la tecnolog²a, generaci·n y comercializaci·n de 

nuevas tecnolog²as, como tambi®n incluye: suministro, 

monitoreo, an§lisis y evaluaci·n de informaci·n t®cnica y 
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prospectiva tecnol·gica; evaluaci·n tecnol·gica de la 

organizaci·n; planificaci·n del desarrollo tecnol·gico; gesti·n del 

financiamiento del desarrollo tecnol·gico; identificaci·n, 

selecci·n y reclutamiento de asesores t®cnicos; formulaci·n y 

ejecuci·n de pol²ticas de capacitaci·n del recurso humano; 

planteamiento, prevenci·n y protecci·n del derecho de la 

propiedad intelectual, entre otras consideraciones. 

 

Implementaci·n del Gobierno Electr·nico en 

Venezuela 
 

Dimensi·n Estrat®gica 
 

La Dimensi·n Estrat®gica se percibe como el factor 

modernizador de las organizaciones del mundo de hoy, y se 

relaciona con el Gobierno Electr·nico, debido a las 

consideraciones tecnol·gicas orientadas al uso de las tecnolog²as 

de la informaci·n y comunicaciones que de ®sta se desprenden. 

En funci·n a la dimensi·n estrat®gica, el gobierno electr·nico 

debe enfocarse como elemento impulsor de las transformaciones 

organizacionales que se requieren, y a su vez condicionar nuevos 

planteamientos y paradigmas organizacionales orientados a 

principios en aras del desarrollo. 

De esta manera, se pone de manifiesto el papel importante 

que puede y debe tener el Estado, en cuanto a posibilitar el 

desarrollo de una estrategia de implantaci·n de gobierno 

electr·nico. Sin embargo el pensamiento estrat®gico debe 

expresarse concretamente en fomentar las bases de un Gobierno 

Electr·nico con la existencia de pol²ticas, planes y proyectos 

orientados a la transformaci·n organizacional y dotaci·n 

tecnol·gica en funci·n del uso de las tecnolog²as de la 

informaci·n y comunicaciones para mejorar la gesti·n del propio 

Estado.  

A tal efecto se pueden determinar los siguientes 

indicadores: 
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¶ La existencia de la Visi·n y Misi·n, orientada al uso de 
las Tecnolog²as de la informaci·n y comunicaciones. 

¶ Pol²tica tecnol·gica institucional. 

¶ Pol²ticas de actualizaci·n tecnol·gica.  

¶ Personal capacitado en el §rea de las tecnolog²as. 

¶ Proyectos a mediano y largo plazo para implantar el 

Gobierno Electr·nico. 

¶ Iniciativas institucionales. 

¶ Voluntad pol²tica de los l²deres orientada a la gesti·n 

tecnol·gica. 

¶ Personal ®tico-moral y educativamente preparado en las 

§reas el §rea tecnol·gica. 

 

Dimensi·n Organizacional 
 

La Dimensi·n Organizacional se orienta a favorecer de 

promover la generaci·n de lineamientos vinculados a la gesti·n 

tecnol·gica sobre la base de gobierno electr·nico, lo que supone 

un cambio en la forma del procedimiento administrativo 

tradicional, que a su vez afecta el fondo estructural de la 

organizaci·n. Toda vez que el Estado y su estructura ejecutiva se 

mueve en funci·n de los procesos y la toma de decisiones [8] y 

que los cambios organizacionales van tambi®n en funci·n de 

mejorar y hacer m§s eficientes los procesos [6], directa o 

indirectamente estas consecuencias afectan al ciudadano. Previo a 

cualquier incorporaci·n, debe tenerse claros los procesos y 



87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

procedimientos que est§n involucrados en la gesti·n tecnol·gica 

de todas las organizaciones que conforman el Estado Venezolano. 

Ser²a muy dif²cil, que una organizaci·n p¼blica o privada 

podr²a desarrollar componentes efectivos de gobierno electr·nico 

si no se han desarrollado lineamientos estrat®gicos que permitan 

definir los procesos y procedimientos claramente, para poder 

conducir pol²ticas vinculadas a la gesti·n tecnol·gica en pro de su 

desarrollo. 

A tal efecto la posibilidad de desarrollar proyectos de 

Gobierno Electr·nico exige una gran claridad en cuanto a las 

transformaciones reales de estructuras y modernizaci·n del 

aparato operativo del Estado. Por otro lado, la formulaci·n de 

estos proyectos debe plantearse en forma clara, expl²cita y 

considerando sin lugar a dudas los aspectos organizacionales 

espec²ficos, por lo tanto las inversiones en tecnolog²a de la 

informaci·n y comunicaciones en su conjunto, deben enmarcarse 

en una planificaci·n estrat®gica y deben responder a una l·gica 

de continuidad institucional y administrativa [9]. 

Es por ello que el objetivo principal del presente estudio, 

es dar respuesta a la problem§tica que presenta actualmente el 

Estado Venezolano, con la firme intenci·n de iniciar las pol²ticas 

necesarias para la implementaci·n del gobierno electr·nico, como 

tambi®n desarrollar l²neas estrat®gicas que permitan la puesta en 

funcionamiento de una eficaz gerencia tecnol·gica en la 

administraci·n p¼blica y promover el desarrollo integral del pa²s 

a trav®s del desarrollo tecnol·gico y sus implicaciones ®ticas en 

funci·n del desarrollo educativo de la sociedad venezolana. 
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ABSTRACT 

The society of information has more significant 

characteristics like globalization of the economy. Nowadays 

technical management constitutes strategic structure of success 

and reliability in every organization causing institutions of the 

state to find a way to develop constantly at par with actuality. In 

this sense the impact that generates the implementation of 

electronic government in Venezuela allows to achieve goals and 

aims in short, middle o long terms and will allow to reflect great 

achievements in terms of implementation of technologies for the 

development of the new man, inside of a new society of 

information for development 
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RESUMEN 

 

En el art²culo se analiza el sistema de resoluci·n de 

controversias de la Alianza del Pacifico (AP) y su semejanzas y 

diferencias con los sistemas regulados en otros esquemas de 

integraci·n regional en Am®rica (Comunidad Andina, NAFTA, 

MERCOSUR).  
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El 28 de abril de 2011, los Presidentes de Chile, 

Colombia, M®xico y Per¼ decidieron crear un nuevo proceso de 

integraci·n regional, la Alianza del Pac²fico (AP). En tiempos en 

que la Uni·n Europea atraviesa una fuerte crisis econ·mica y de 

legitimidad dentro de los Estados Partes, momentos en que tanto 

el MERCOSUR como la Comunidad Andina de Naciones 

transitan situaciones de redefiniciones y UNASUR no avanza 

mas all§ de Declaraciones pol²ticas, la apuesta de los pa²ses que 

conforman la Alianza del Pac²fico demuestra que la integraci·n 

regional sigue siendo una estrategia de vinculaci·n y desarrollo 

vigente.  

Establecer un proceso de integraci·n, teniendo como eje 

prioritario el comercio y la econom²a pareciera un estilo de 

integraci·n regional de la d®cada de los `90. La AP tambi®n 

considera los intercambios estudiantiles, un r®gimen ¼nico de 

visas tur²sticas, entre otros avances, que nos plantean un estilo 

mixto, pragm§tico en cuanto a fines comerciales pero que no 

elude una integraci·n de mayor intensidad y compromiso en otras 

§reas.  

En todo proceso de integraci·n regional el mecanismo que 

se establece para diferir los conflictos tiende a otorgarle certeza y 

seguridad jur²dica al mismo. En la AP la cuesti·n referida a la 

soluci·n de controversias ha quedado  regulada a trav®s del 

Protocolo Adicional suscripto el a¶o 2000. Presenta 

caracter²sticas similares a los esquemas de soluci·n de 

controversias utilizados en otros foros comerciales como el 

Tratado de Libre Comercio de Am®rica del Norte (NAFTA) o la 

Organizaci·n Mundial de Comercio (OMC).  

 

I. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS  
 

La puesta en marcha de todo proceso de integraci·n 

regional implica el acontecimiento de distintos sucesos.  El 28 de 
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abril de 2011 en la ciudad de Lima,  los presidentes
4
 de Chile, 

Colombia, M®xico y Per¼ decidieron crear la Alianza del 

Pac²fico, present§ndola como un proceso de integraci·n regional 

que tiene como objetivo alcanzar un §rea de integraci·n profunda, 

que aliente un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de 

las econom²as de los Estados firmantes, en particular hacia la 

regi·n del Asia ï Pac²fico,  al mismo tiempo que se comprometen 

a avanzar de manera progresiva hacia el objetivo de alcanzar la 

libre circulaci·n de bienes, servicios, capitales y personas, es 

decir  instaurar un mercado com¼n. Es importante destacar que en 

esta primera Declaraci·n la AP dej· plasmada su concepci·n 

aperturista, abriendo las puertas a que en el futuro se incorporen 

al proceso de integraci·n otros pa²ses.  

El 4 de diciembre de 2011 los Primeros Mandatarios se 

vuelven a reunir, esta vez en la ciudad de M®rida en M®xico, 

emitiendo la segunda Declaraci·n del proceso de integraci·n. En 

este instrumento los Estados Parte manifiestan que el esp²ritu del 

proceso de integraci·n encuentra su raz·n de ser en el objetivo de 

combatir la pobreza, la desigualdad y la exclusi·n social. En esta 

Declaraci·n se instruye tanto a los ministros de Comercio 

Exterior y a los de  Relaciones Exteriores a que culminen los 

trabajos del Acuerdo Marco para que en un plazo no mayor a seis 

meses se suscriba el Tratado Constitutivo fundacional de la 

Alianza del Pac²fico. Se estipula avanzar hacia la concreci·n de 

una visa ¼nica de la Alianza para facilitar el tr§nsito de personas 

de negocios, al mismo tiempo que se da inicio a las negociaciones 

de una plataforma de movilidad acad®mica y estudiantil
5
. 

                                                 
4Sebasti§n Pi¶era Echenique, Presidente de la Rep¼blica de Chile, Juan 

Manuel Santos Calder·n, Presidente de la Rep¼blica de Colombia, Felipe 

Calder·n Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y Alan 

Garc²a P®rez, Presidente de la Rep¼blica del Per¼. 

5
Declaraci·n de M®rida, M®xico, 4 de diciembre de 2011. 



93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde una mirada jur²dico institucional, es en la  IV 

Cumbre de Presidentes
6
, mediante la Declaraci·n de Paranal, los 

Estados Partes, suscriben el Acuerdo Marco  como instrumento 

jur²dico que va a sentar la bases de esta iniciativa de integraci·n 

Regional. Se constituye un Grupo T®cnico de Asuntos 

Institucionales para que negocie un r®gimen de soluci·n de 

controversias y un Acuerdo que abarque las inversiones y los 

servicios en la Alianza del Pac²fico.  De la misma manera se 

avanza en negociaciones en materia de eliminaci·n de aranceles y 

en el establecimiento de un programa de actividades culturales, 

tendientes a afianzar la presencia de la Alianza en la regi·n Asia 

Pac²fico.  Es en esta Cumbre donde la iniciativa regional de la 

Alianza del Pac²fico  consolida sus avances y cobra verdadera 

forma institucional. 

En la Cumbre de Presidentes realizada el 23 de mayo de 

2013 en la ciudad de Cali, Colombia, se instrument· la VII 

Declaraci·n
7
 de la Alianza del Pac²fico, donde los Estados Parte 

afirmaron los principios, valores y objetivos enunciados en las 

Declaraciones anteriores y aprobaron la solicitud de Costa Rica 

para que inicie el proceso de incorporaci·n a la Alianza, 

acordando la conformaci·n de un grupo de trabajo para dicha 

tarea. A su vez se los Presidentes destacaron la importancia de las 

peque¶as y medianas empresas como motores de crecimiento 

econ·mico y generadoras de empleo, instruyendo a que se 

definan mecanismos de apoyo para asegurar que estas empresas 

se beneficien de las oportunidades que ofrece la Alianza.  

                                                 
6
Declaraci·n de Paranal, Antofagasta, Chile, 6 de junio de 2012.  Los 

presidentes presentes fueron los mismos que en las anteriores pero con la 

presencia de Ollanta Humala Tasso como Presidente de la Rep¼blica del Per¼.  

7
Declaraci·n de Cali, Colombia, 23 de mayo de 2013. Los presidentes fueron 

los mismos que en la Cumbre de Paranal, pero con la presencia de Enrique 

Pe¶a Nieto como Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 
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En s²ntesis, los objetivos de este nuevo proceso de 

integraci·n son: - Construir un §rea de integraci·n profunda, para 

lograr de manera progresiva la libre circulaci·n de bienes, 

servicios, personas y capitales, es decir la constituci·n de un 

mercado com¼n. ï Promover un mayor crecimiento, desarrollo  y 

competitividad de los Estados Parte, con miras a lograr un mayor 

bienestar, superar la desigualdad socioecon·mica y la inclusi·n 

social de los ciudadanos. ï Conformar una plataforma de 

articulaci·n pol²tica, de integraci·n econ·mica y comercial, con 

proyecci·n internacional, especialmente a la regi·n Asia Pac²fico.  

 

II. LA ALIANZA DEL PACĉFICO EN CIFRAS. 

LOGROS 
 

Para analizar la potencialidad de un proceso de 

integraci·n regional vale la pena observar ciertos aspectos 

estructurales, a saber: la poblaci·n total de la Alianza asciende a 

209 millones de habitantes, con un PBI por cada habitante de 

U$D 9.420 [1] representando un aproximado  del 35% de la 

poblaci·n y del PBI  total de Am®rica Latina y el Caribe. La tasa 

de desempleo de los pa²ses que constituyen la AP es de 7.1%, con 

una inflaci·n  promedio de 2.7%, que es inferior a la media 

regional de 4,6% en el a¶o 2012.  Los cuatro Estados Parte de la 

Alianza constituyen el 50% del comercio de la regi·n y 

representan el 26% del total de inversiones extranjeras directas 

recibidas en Am®rica Latina y el Caribe para el a¶o 2012 [2].   

Sin duda estamos frente a cuatro econom²as pujantes, 

din§micas,  abierta a los mercados internacionales, receptoras de 

inversiones extranjeras, y que han decidido unirse, integrarse, 

trabajar coordinadamente, para volverse a¼n mas competitivas y 

tener acceso a mas  mercados de manera m§s eficiente.  Tampoco 

debe sorprendernos la  rapidez con que han logrado en el marco 

de la Alianza avances significativos, y claramente apreciables, en 

materia economic ï  comercial como en otras §reas. Han optado 

por una integraci·n regional de resultados concretos por sobre 
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una integraci·n meramente discursiva. De esta manera, es en la 

VII Cumbre de Presidentes donde se han consolidado y 

anunciado  los logros  m§s significativos de la Alianza.   

En materia de circulaci·n de personas, se han suprimido 

las visas para nacionales de los Estados Parte (EP) que quieran 

viajar a cualquiera de los miembros de la Alianza. Per¼ ha 

decidido eximir de visa de negocios a los empresarios de los tres 

pa²ses de la AP. Se aprob· la creaci·n de la ñVisa Alianza del 

Pac²ficoò mediante la cual turistas de terceros pa²ses pueden 

recorrer cualquiera de los cuatro Estados Parte con un mismo 

visado. Vinculado al §mbito del turismo  se estableci· un Fondo 

Com¼n de los cuatros pa²ses que integran la Alianza, para poder 

realizar acciones conjuntas que atraigan turistas, aprovechando 

as² la visa com¼n. En la materia donde m§s avanz· la Alianza fue 

en el campo econ·mico comercial. Arribando a los tres a¶os 

desde su creaci·n los Estados de la Alianza lograron generar una 

verdadera zona de libre comercio entre s², consiguiendo una  

desgravaci·n total de aranceles en lo productos comerciables.   

Las iniciativas de la Uni·n Europea que m§s han 

impactado en sus ciudadanos  fueron los intercambios 

estudiantiles, con la posibilidad de realizar  estudios de grado y 

postgrado en cualquier Estado de la Uni·n. Siguiendo la misma 

l²nea la Alianza del Pac²fico ha desarrollado  la Plataforma de 

movilidad estudiantil y acad®mica, donde se le da la oportunidad 

cada a¶o a 400 personas, 100 de cada pa²s, para que se formen en 

estudios de pregrado, doctorado, docencia e investigaci·n.    

Tambi®n en la VII Cumbre de Presidentes de la Alianza 

del Pac²fico,  con el objetivo de abordar la problem§tica de 

manera conjunta, se consolid· la red de investigaci·n Cient²fica 

en materia de cambio clim§tico. Se puso en marcha el proyecto 

ñSinergiaò para el mejoramiento de la competitividad de las 

micro, peque¶as y medianas empresas.  Se anunci· la realizaci·n 

de la Primera Macrorueda de Negocios de la Alianza del Pac²fico, 

dirigida a estas peque¶as y medianas empresas.  De manera 

paralela a la VII Cumbre Presidencial aconteci· la primera 
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Cumbre Empresarial.  En este sentido el Presidente de M®xico, 

Enrique Pe¶a Nieto sostuvo que ñé Esta es una Alianza que hoy 

viene a motivar y alentar al empresario. Queremos fomentar una 

mayor participaci·n de nuestros emprendedores, que se 

encadenen y generen valor agregado para as² poder detonar el 

potencial de desarrollo de productividad y competitividad que 

tiene esta regi·néò [3].  En el mismo sentido el presidente 

colombiano Juan Manuel Santos, resalt· que ñé La Alianza no 

es solamente entre los pa²ses sino tambi®n con el sector privado 

porque es el mejor socio para estructurar proyectos que tengan 

impacto en el crecimiento. Tenemos que ser creativos porque es 

el mejor socio para estructurar proyectos que tengan impacto en 

el crecimiento.  Tenemos que ser creativos e innovadores y para 

esto el sector privado es m§s audazéò [4]. De esta manera se 

conform· un Comit® Conjunto Mixto, para el impulso del 

comercio de Servicio y el favorecimiento de un buen clima de 

inversi·n en el §mbito de la Alianza. Queda manifestado con 

claridad el compromiso asumido por los primeros mandatarios de 

los Estados Parte en la conformaci·n de un proceso de 

integraci·n que estimule la interacci·n entre el sector p¼blico y 

privado.  

En materia de Relaciones Exteriores tambi®n la VII 

Cumbre logr· avances significativos, ya que se anunci· que los 

cuatros EP de la Alianza desarrollar§n una diplomacia comercial 

conjunta, permitiendo una mejor optimizaci·n de los recursos y la 

posibilidad de actuar como bloque frente a terceros pa²ses.  Se 

van a crear embajadas compartidas  tanto en Ghana como en  

Singapur, y se van ampliar las oficinas de promoci·n comercial 

conjuntas en el exterior, a la ya existente en Turqu²a, se sumara 

una nueva en Marruecos.  

 

III. LA ALIANZA Y LA REGION  
 

La regi·n de Am®rica Latina y el Caribe se ha 

caracterizado desde mediados del siglo pasado por la 



97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

simultaneidad de conformaci·n de procesos de integraci·n 

regional, con la particularidad que un mismo Estado forme parte 

por ejemplo de hasta cinco  procesos de integraci·n a la vez. Solo 

por seleccionar un Pa²s al azar, vemos que Colombia forma parte 

de manera simult§nea y no excluyente de la ALADI, la 

Comunidad Andina de Naciones, de UNASUR, de la CELAC y 

recientemente de la Alianza del Pac²fico. Los dem§s pa²ses que 

conforman la Alianza tambi®n forman parte de distintos procesos 

de integraci·n
8
.  

Esta coexistencia  no necesariamente implica la extinci·n 

de los procesos ya comenzados con anterioridad, sino que tienden 

a complementarse. La Comunidad Andina de Naciones y el  

MERCOSUR originariamente fueron concebidos como procesos 

destinados a fortalecer las §reas econ·micas y comerciales, en 

cambio  UNASUR y la CELAC fueron proyectadas con un 

objetivo de tinte m§s pol²tico. De hecho los distintos estilos de 

integraci·n regional en Am®rica Latina y el Caribe oscilan entre 

perfiles tendientes a la preponderancia de materias comerciales o 

econ·micas y procesos con perfiles que priorizan lo pol²tico y 

social, como lo ha demostrado en este comienzo de siglo la 

Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra Am®rica 

(ALBA)
9
.  

En el marco espec²fico de Sudam®rica, la AP surge como 

una nueva alternativa integracionista, disputando con el 

MERCOSUR  el protagonismo internacional en esta parte del 

continente. El MERCOSUR se ha visto atravesado, en este ¼ltimo 

                                                 
8
Chile, forma parte de la ALADI, de UNASUR y de la CELAC. M®xico forma 

parte del NAFTA, de la ALADI y la CELAC. Per¼ forma parte de la ALADI, 

la Comunidad Andina de Naciones, de UNASUR y de la CELAC.  

9
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra Am®rica (ALBA), creada a 

iniciativa del Presidente Hugo Ch§vez Fr²as, en diciembre de 2004, surgido 

para enfrentar al proyecto del Ćrea de Libre Comercio de las Am®ricas 

(ALCA). Est§ integrada por Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, 

Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y Venezuela. 
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tiempo, por distintas particularidades, como la suspensi·n 

provisoria a Paraguay, la incorporaci·n de Venezuela, la 

recepci·n del Protocolo de adhesi·n de Bolivia, el despegue 

definitivo de Brasil como Global-player, al mismo tiempo que se 

ha paralizado la b¼squeda de un mercado com¼n, producto del 

impedimento de consolidar tanto una uni·n aduanera como una 

zona de libre comercio, todo esto enmarcado en un serio d®ficit 

institucional del proceso de integraci·n. El MERCOSUR requiere 

una redefinici·n de sus objetivos y los caminos para alcanzarlos. 

Paralelamente la AP se presenta como un proceso de integraci·n 

abierto, din§mico, pragm§tico, con objetivos espec²ficos pero 

tambi®n con resultados concretos y efectivos, como los que 

hemos enunciado anteriormente. Por eso no extra¶a que con tan 

poco tiempo de vigencia la Alianza ya haya recibido formalmente 

la solicitud de incorporaci·n como Estado Parte de Costa Rica, y 

que el por entonces Vicepresidente de Uruguay Danilo Astori 

haya manifestado p¼blicamente su inter®s en que en muy poco 

tiempo Uruguay pase de ser un Estado observador de la Alianza 

para pasar a ser un miembro pleno de la misma [5]. La AP con 

sus caracter²sticas particulares, ostenta  un estilo de integraci·n 

regional distinto al que ofrecen los dem§s procesos regionales  ya 

existentes en Am®rica Latina y el Caribe. De aqu² surge 

seguramente el inter®s que despierta en los Estados que solicitan 

su incorporaci·n.  

 

IV. ESQUEMA INSTITUCIONAL  
 

El entramado institucional que presenta la Alianza del 

Pac²fico responde a la l·gica  de los procesos de integraci·n 

regional en Am®rica Latina y el Caribe.  La Alianza ostenta 

instituciones de tipo Intergubernamental, donde los funcionarios 

que integran los ·rganos decisorios del proceso de integraci·n 

cumplen funciones tambi®n en el §mbito gubernamental de alta 

jerarqu²a dentro de cada Estado miembro, por lo que no existe 

una instituci·n dentro del marco de la Alianza que represente un 
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inter®s comunitario distinto y superador al inter®s particular de 

cada EP. Dentro del esquema institucional nos encontramos por 

un lado con instituciones que tienen poder decisorio y un fuerte 

componente pol²tico (Cumbres y el Consejo de Ministros) y por 

otro lado se plasmaron instituciones meramente t®cnicas, que van 

a hacer de soporte a los ·rganos decisorios.  

CUMBRES: Es la instancia de decisi·n m§s alta dentro 

del proceso de integraci·n regional. Implica la reuni·n de los 

Jefes de Estado de los pa²ses miembros y por ende la conducci·n 

pol²tica y econ·mica del proceso de integraci·n.  Hasta el 

momento se han desarrollado siete Cumbres, aumentando de 

manera progresiva las decisiones tomadas.  

CONSEJO DE MINISTROS: Es el ·rgano de mayor 

complejidad, est§ integrado por los Ministros de Relaciones 

Exteriores y por los Ministros encargados del Comercio Exterior. 

Entre sus principales atribuciones cuenta con la adopci·n de 

decisiones tendientes a cumplir con los objetivos y acciones 

especificas de la Alianza, evaluar peri·dicamente los resultados 

logrados, aprobar los programas de actividades y definir los 

lineamientos pol²ticos del proceso de integraci·n. El Consejo se 

debe reunir por lo menos una vez al a¶o, pudiendo establecerse 

reuniones extraordinarias a pedio de alg¼n Estado Parte. Las 

decisiones se toman por consenso, y el Consejo sesionar§ con la 

totalidad de los representantes de los pa²ses miembros.  

GRUPO DE ALTO NIVEL (GAN): Se encarga de 

supervisar los avances de los grupos t®cnicos, evaluar nuevas 

§reas en las cuales se pueda seguir avanzando y preparar 

propuestas para el relacionamiento externo de la Alianza. Est§ 

integrado por los Viceministros de Relaciones Exteriores y de 

Comercio  Exterior de los pa²ses miembros. 

GRUPOS TECNICOS: Dentro de la Alianza existen cinco 

grupos t®cnicos. ï Comercio e Integraci·n: se encarga de las 

negociaciones de desgravaci·n arancelaria, acumulaci·n de 

origen, obst§culos t®cnicos al comercio, medidas sanitarias y 

fitosanitarias, facilitaci·n de comercio y cooperaci·n aduanera; ï 
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Servicios y Capitales: Este grupo est§ a cargo del comercio 

electr·nico, de las negociaciones sobre inversi·n, comercio 

transfronterizo de servicios, servicios financieros, 

telecomunicaciones, transporte a®reo, transporte mar²timo, 

servicios profesionales de ingenier²a y una potencial integraci·n 

de las bolsas de valores; ï Cooperaci·n: La plataforma 

estudiantil y acad®mica, la red de investigaci·n cient²fica en 

materia de cambio clim§tico, peque¶as y medianas empresas, 

interconexi·n f²sica y el Fondo Com¼n de Cooperaci·n, son los 

principales temas abordados por este grupo; ï Movimiento de 

Personas de Negocios y Facilitaci·n para el Transito 

Migratorio: los principales temas de este grupo son la libre 

circulaci·n de personas de negocios, la facilitaci·n del tr§nsito 

migratorio, la cooperaci·n consular y un programa de estudio y 

trabajo para estudiantes, tambi®n como el esquema de 

cooperaci·n e intercambio de informaci·n sobre flujos 

migratorios;  ï  Asuntos Institucionales: el objetivo de este grupo 

es  acordar todos los instrumentos relacionados con los asuntos 

institucionales de la Alianza. 

Nos encontramos con una estructura institucional simple 

que permite que el proceso de toma de decisiones sea a la vez 

concentrado pero §gil, sin excesiva burocratizaci·n. Sin duda es 

el inicio de un entramado institucional que a medida que el 

proceso de integraci·n regional siga creciendo, profundiz§ndose e 

incorporando nuevos Estados, se ir§ complejizando y avanzando 

progresivamente. 

 

V. SISTEMA DE SOLUCION DE 

CONTROVERSIAS 
 

En todo proceso de integraci·n regional el mecanismo que 

se establece para diferir los conflictos tiende a otorgarle certeza y 

seguridad jur²dica al mismo. Otras veces el ·rgano encargado de 

solucionar las controversias asume el compromiso de sostener y 
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profundizar el proceso de integraci·n.
10

 En la VIII Cumbre 

Presidencial realizada en Cartagena de Indias, Colombia, en 

Febrero del 2014, los EP de la Alianza suscribieron el Protocolo 

Adicional, que en materia comercial va a especificar contenido 

previo de los acuerdos comerciales ya firmados entre s², pero con 

el agregado de la adopci·n de un esquema de soluci·n de 

controversias, que era una de las materias pendientes del proceso 

de integraci·n.  

De esta manera el sistema de soluci·n de controversias 

escogido por la AP, se ubica en el mismo sentido que el sistema 

del NAFTA y de la OMC. Son esquemas de soluci·n de 

controversias donde prima la autonom²a de la voluntad de los 

Estados Parte, al mismo tiempo que busca una soluci·n pronta y 

de la manera m§s §gil posible a los fines de no menoscabar las 

relaciones comerciales entre los miembros. Al igual que los 

mencionados, presenta un sistema poco robusto, donde ahora s² 

igual que el NAFTA, no ostenta un ·rgano permanente de 

soluci·n de disputas. La regla va a ser la constituci·n de 

tribunales arbitrales ad-hoc, al mismo tiempo que las consultas y 

las negociaciones directas entre las partes van a constituir las 

etapas previas a toda resoluci·n de conflictos.  

El sistema de soluci·n de controversias concebido por la 

AP en el articulo 17, desde el inciso 1Á al 24Á del Protocolo 

Adicional, consta de una primera etapa de consultas amistosas, 

una intervenci·n optativa de la Comisi·n de Libre Comercio, y 

por el ultimo la intervenci·n del Tribunal Arbitral ad hoc. 

Asimismo, el sistema de soluci·n de diferendos en la AP, solo 

est§ dirigido para las controversias entre Estados Parte. Los 

particulares, no tienen legitimidad alguna para iniciar el 

procedimiento que se comenta a continuaci·n.  

                                                 
10Este fue el caso del Tribunal de Justicia de la Uni·n Europea, que se encarg· de 

profundizar el proceso de integraci·n regional europeo.  
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Cuando uno de los Estados Parte tenga una diferencia con 

respecto a la interpretaci·n o la aplicaci·n del Protocolo 

Adicional de la AP y de tanto los beneficios o concesiones que 

los EP se han otorgado en el marco de la misma, el Estado que se 

considere perjudicado podr§ solicitar por escrito a la otra Parte 

que le genere el perjuicio la celebraci·n de consultas. En el 

escrito se deber§n identificar las razones de la solicitud, incluida 

la identificaci·n de la medida en cuesti·n y la determinaci·n de 

los fundamentos jur²dicos que sostienen el reclamo. La parte 

requerida, una vez notificada y dentro de los diez d²as siguientes, 

responder§ tambi®n por escrito a la soluci·n de consultas 

solicitada. Salvo que los Estados Parte de la controversia, 

convengan un plazo distinto, las consultas se desarrollaran dentro 

de los 30 d²as de recibida la solicitud.  Haciendo gala del 

principio de Buena Fe, en el que se sustenta el Derecho 

Internacional, el articulo 17.5 7Á p§rrafo manifiesta que las partes 

consultantes har§n todos los esfuerzos a su alcance para alcanzar 

una soluci·n mutuamente satisfactoria. Tambi®n queda plasmado 

el objetivo de que mas all§ de existir una diferencia entre los EP, 

el objetivo tanto de las consultas como de todo el procedimiento 

de resoluci·n de controversias, radica en torno al objetivo de que 

no se restrinjan por culpa de la contienda el flujo comercial entre 

los socios de la AP.  

Si luego de las consultas, los EP no han podido resolver el 

diferendo, el Protocolo Adicional establece como etapa tambi®n 

optativa, la intervenci·n de la Comisi·n de Libre Comercio de la 

AP. La Comisi·n de Libre Comercio, dentro de los diez d²as de la 

recepci·n de la solicitud va a procurar asistir a las partes para 

lograr la satisfacci·n del asunto objeto de la controversia. Para 

lograr este objetivo, la Comisi·n podr§ convocar asesores 

t®cnicos afines a la materia, crear grupos de trabajo en caso de 

considerarlo necesario, recurrir a los buenos oficios, la 

conciliaci·n o la mediaci·n, y por ultimo formular 

recomendaciones.  
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Si en esta instancia donde ha intervenido la Comisi·n de 

de Libre Comercio, la controversia continua subsistiendo, la parte 

reclamante podr§, de acuerdo al art²culo 17.7, solicitar por escrito 

a la parte reclamada el establecimiento de un Tribunal Arbitral 

para que resuelva la controversia. Desde que el Estado 

Reclamante notifica al Estado Reclamado la voluntad de 

conformar el Tribunal Arbitral ad hoc, ambas partes tendr§n 20 

d²as para designar a un §rbitro, que podr§ ser o no su nacional, al 

mismo tiempo que propondr§ hasta cuatro candidatos para actuar 

como Presidente del Tribunal. Para poder ser designado arbitro 

del Tribunal Arbitral, cada aspirante deber§ tener conocimientos 

especializados o experiencia en derecho, comercio internacional, 

o asuntos relacionados con las materias contenidas en el 

Protocolo Adicional de la AP. A su vez, es requisito 

indispensable ser independiente, no recibir instrucciones de los 

Estados involucrados en la controversia. El Tribunal Arbitral 

estar§ compuesto por tres §rbitros, uno elegido por cada Estado y 

el tercero, el presidente, de com¼n acuerdo.  Los Estados Parte en 

la controversia designaran de com¼n acuerdo al presidente del 

Tribunal. Si no se logran poner de acuerdo, el presidente ser§ 

seleccionado por sorteo entre los candidatos propuestos por las 

partes. 

En cuanto al funcionamiento, el Tribunal podr§ por 

iniciativa propia o por pedido de una Parte, recabar todo tipo de 

informaci·n o solicitar asesor²a t®cnica de cualquier persona o 

entidad que estime pertinente. Una caracter²stica que establece el 

Protocolo Adicional, y que tambi®n asemeja al sistema de 

soluci·n de controversias de la AP con el del NAFTA y la OMC,  

estipulada en el art. NÁ 17, inc. 14 p§r. 7Á, es la prioridad a la 

b¼squeda del consenso entre los §rbitros del Tribunal.  

Cada Parte en la controversia va a asumir el costo de su 

propio §rbitro, y los costos del presidente ser§n compartidos por 

partes iguales.  

Una vez que el Tribunal Arbitral escuch· a las partes, 

tanto de manera escrita como de manera optativa por medio oral, 
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y dentro de los 90 d²as (en casos de urgencia el plazo podr§ ser 

disminuido a 60 d²as) de la designaci·n del ¼ltimo arbitro, el 

Tribunal le notificar§ a las partes el proyecto de laudo. Este 

proyecto de laudo, instancia que no existe en el derecho interno 

pero que ser²a una suerte de pre-sentencia o borrador de la 

misma, contendr§ el resumen de los escritos y argumentos orales, 

la conclusiones con fundamentos de hecho y derecho, 

determinaciones sobre si algunas de las partes incumpli· el 

Protocolo u obligaciones concedidas en el marco de la AP y lo 

mas importante, las recomendaciones, cuando de ser aplicable 

est®n dirigidas para que la parte reclamada ponga sus medidas de 

conformidad con la normativa de la AP. 

Una vez notificadas las Partes, del proyecto de laudo, 

podr§n presentarle al Tribunal observaciones escritas al proyecto 

de laudo. De acuerdo al p§r. 8Á del art. 17 inciso 15, el Tribunal 

Arbitral podr§ reconsiderar su proyecto de laudo, siendo esta 

instancia la ¼nica posibilidad que tienen las Partes de intentar 

modificar el contenido del Laudo.  

Dentro de los 30 d²as posteriores a la notificaci·n del 

proyecto del laudo, el Tribunal Arbitral dictar§ el laudo final, el 

cual ser§ definitivo, inapelable y obligatorio para las Partes. 

Frente a este laudo definitivo, las Partes solo podr§n solicitarle al 

Tribunal la aclaraci·n de cualquier conclusi·n o recomendaci·n 

del laudo final. El Tribunal podr§ responder a dicha solicitud, 

pero en ning¼n caso podr§ modificar sustancialmente sus 

conclusiones, determinaciones o recomendaciones.  

En cuanto al cumplimiento del laudo arbitral, el 

procedimiento es similar al del Entendimiento de Soluci·n de 

Diferencias de la OMC. Una vez que las partes han quedadas 

notificadas del laudo definitivo, el incumplidor tiene 30 d²as para 

adecuar su situaci·n y cumplir con lo estipulado en el laudo. S² 

pasado el plazo estipulado, el incumplimiento persiste, de 

acuerdo al art. 17 inciso 20Á, la parte reclamante podr§ suspender 

ï de acuerdo a ciertas condiciones - tanto los beneficios como 

otras concesiones otorgadas entre s² en el marco de la AP. La 
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parte reclamante tiene la obligaci·n de procurar suspender en 

primer lugar los beneficios o concesiones en el sector o sectores 

que se vean afectadas en la controversia. Si la parte reclamante 

considera que no es factible o eficaz la suspensi·n en el mismo 

sector, la parte reclamante podr§ ñcruzarseò de sector y realzar las 

contramedidas en los sectores comerciales que inciten al 

incumplidor a abstenerse al cumplimiento del laudo.  De igual 

manera la suspensi·n de beneficios no est§ fuera del control de 

legalidad del Tribunal Arbitral. El incumplidor, que determine 

que la suspensi·n de beneficios o concesiones realizadas por la 

parte reclamante, puede asimismo recurrir al mismo Tribunal 

Arbitral y plantear que la suspensi·n de beneficios o concesiones 

son demasiadas excesivas en relaci·n a la controversia en 

cuesti·n.  

El sistema de soluci·n de controversias adoptado en el 

Protocolo Adicional, ha  optado por un esquema donde se 

prioriza la agilidad, la flexibilidad y sobre todo el mantenimiento 

de las relaciones comerciales entre los EP. Se priorizan las 

negociaciones diplom§ticas entre los Estados, siendo la instancia 

arbitral la ¼ltima instancia para resolver el diferendo.  La agilidad 

es el t®rmino clave que describe el intercambio comercial entre 

los socios como el sistema de soluci·n de controversias descripto.  

 

CONCLUSIONES 

 

Desde su concepci·n la Alianza del Pac²fico ha sido el 

proceso de integraci·n regional de Am®rica Latina y el Caribe 

que m§s avances ha realizado conforme a sus objetivos. La 

desgravaci·n total arancelaria de los productos  comerciales, la 

promoci·n de las medianas y peque¶as empresas, el visado 

com¼n, estrategias uniformes de promoci·n del turismo, resaltan 

la concreci·n de logros que no solo alcanzan la esfera comercial 

y econ·mica, sino que demuestran el inter®s de la Alianza en una 

multiplicidad de materias. 
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Es de destacar el profundo consenso existente dentro de la 

c¼pula dirigente de cada Estado Parte. Cuando se inici· la AP en 

M®xico gobernaba Felipe Calder·n, del PAN, y en Per¼ ocupaba 

la primera magistratura Alan Garc²a. Enrique Pe¶a Nieto y 

Ollanta Humala, los dos provenientes de partidos pol²ticos 

distintos al que gobernaba, ocupan respectivamente el cargo de 

Presidente. A pesar de este cambio, la posici·n tanto de M®xico 

como de Per¼ hacia la Alianza no se ha modificado, sino que por 

el contrario ambos  mandatarios han decidido avanzar m§s que 

sus predecesores. Por lo que podemos afirmar que la Alianza del 

Pac²fico se consolido como una pol²tica de Estado, m§s all§ del 

partido pol²tico al que le toque  gobernar en cada pa²s miembro.   

Los Estados que hoy forman la AP (menos Chile) integran 

a su vez el NAFTA (M®xico) y la CAN (Colombia y Per¼). Los 

sistemas de resoluci·n de controversias observados tanto en uno 

como en otro proceso de integraci·n regional demuestran que hay 

en la regi·n dos claros esquemas por optar: por un lado el 

escogido por el NAFTA, de muy baja intensidad, priorizando lo 

intergubernamental y diplom§tico por sobre lo eminentemente 

jur²dico, y por otro lado el sistema de resoluci·n de controversias 

previsto en la CAN, de estilo supranacional, que se materializan 

en la propia supranacionalidad del TJCA. Como se desprende del 

esquema descripto en el Protocolo Adicional, la AP ha optado por 

un esquema similar al del NAFTA, el cual puede ser funcional en 

las primeras etapas del proceso, pero a medida que las relaciones 

entre los Estados se vayan complejizando y teniendo en cuenta 

los objetivos de integraci·n profundos que la misma AP  

presenta, el proceso deber§ ir robusteciendo el sistema de 

soluci·n de controversias  

La Alianza del Pac²fico no implica un nuevo estilo de 

integraci·n regional, pareciera una conjunci·n del nuevo y viejo 

regionalismo, pero con una clara prioridad sobre las materias 

comerciales y econ·micas, para partiendo de all² alcanzar una 

integraci·n en §reas mas sensibles como lo cultural, social y 

pol²tico. 
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La aparici·n de la Alianza del Pac²fico ha revitalizado la 

conformaci·n de procesos  de integraci·n regional como una 

estrategia de desarrollo y crecimiento  de los Estados de la regi·n.  

 

 

 

 

 

 

 

 

LITERATURA  

[1]. http://estadisticas.cepal.org 

[2]. http://alianzapacifico.net/ 

[3]. http://www.viicumbrealianzadelpacifico.com/ 

[4]. http://www.viicumbrealianzadelpacifico.com 

[5]. http://economia.elpais.com/economia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYSTEM FOR DISPUTE SETTLEMENT PACIFIC 

ALLIANCE  

 

Gustavo  Carrizo Adris 

 

Professor of Public International Law 

(National University of Lomas de Zamora). 

Professor of Private International Law (UADE). 

Buenos Aires, Argentina. 

mcarrizoadris@uade.edu.ar 

 

Martin Lorences 

 

Professor of Public International Law Faculty of Law at 

the National University of Lomas de Zamora. 

Associate Professor of Integration Law and Public 

International Law at the American Open University. 

lorences.martin@gmail.com 

 

ABSTRACT 
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RESUMEN 

 

En el art²culo se analizan las posibilidades de adaptac²on 

del modelo europeo de integraci·n en el proceso integracionista 

en Am®rica Latina, as² como las particularidades del proceso de 

integraci·n de Latinoam®rica en un contexto de activizaci·n de 

los procesos de integraci·n en la regi·n, los posibles resultados y 

las perspectivas en un corto y mediano plazo. 

 

Latinoam®rica ha sufrido grandes cambios desde que se 

independiz· del imperio espa¶ol. Muchos de los estados de esta 

regi·n intentaron integrarse con el fin de enfrentarse a las nuevas 

dificultades y problemas que se presentaban despu®s de la 

independizaci·n y tener peso en el §mbito mundial. Podemos 

mencionar el caso de Gran Colombia, el sue¶o de integraci·n 

mas grande de Sim·n Bolivar, pero lamentablemente esta 

integraci·n conformada por los territorios de los  actuales pa²ses 

de Colombia, Ecuador, Venezuela y Panam§ dur· solo un poco 

mas de di®z a¶os. Las razones de la separaci·n fueron varias: 

primero, intereses diferentes entre las poblaciones, segundo, crisis 

econ·mica, tercero, existencia de sectores pol²ticos y econ·micos 

que nunca estuvieron interesados en la integraci·n, cuarto, pa²ses 

como EEUU e Inglaterra promovieron la secesiones por obvias 

razones de mantener su orden mundial y por ¼ltimo pa²ses como 
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Ecuador y Venezuela exig²an una mayor autonom²a en su 

territorio. 

Se trata de analizar la historia e intentos de integraci·n en 

la regi·n latinoamerica para evitar la repetici·n de esos procesos 

poco exitosos. Ya que una integraci·n como la de Gran Colombia 

ten²a muchas ventajas, tales como la existencia de Garant²a para 

cada uno de los territorios que la conformaban, un equilibrio 

perfecto se establecer²a en un verdadero nuevo orden americano, 

la fuerza de todos concurrir²a al auxilio en caso de que algun 

rerritorio sufriese amenazas de sus enemigos. Pero, los intereses 

de los sectores econ·micos y pol²ticos de los territorios puedieron 

m§s que los intereses comunes. Como resultado se formaron 

rep¼blicas independientes, que actualmente son Ecuador, 

Colombia, Venezuela y Panam§. 

Hay que mencionar tambi®n que ha habido intentos de 

restauraci·n pol²tica de la Gran Colombia, bajo la revoluci·n 

bolivariana liderada por Hugo Chavez. Desde una perspectiva 

hist·rica y hasta la actualidad en Am®rica Latina en algunas 

ocasiones han sabido sobresalir  los intereses de algunos sectores 

pol²ticos y econ·micos por encima de los intereses comunes, para 

una integraci·n duradera y efectiva. Pero tambi®n hay procesos 

de integraci·n que han avanzado y han logrado niveles 

ejemplares. Asi tenemos el ejemplo de Mercosur (Mercado 

Com¼n del Sur), conformada primero por Argentina, Brasil, 

Paraguay  y Uruguay, posteriormente se ha incorporado 

Venezuela y Bolivia (que est§ en proceso de Adhesi·n). Tambien 

hay que recalcar que oficialmente Colombia, Chile, Ecuador, 

Per¼, Guyana y Surinam son pa²ses asociados. 
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Tabla ˉ 1.  

Datos importantes de los Pa²ses integrantes del 

MERCOSUR  

(Cifras  del a¶o 2014) 

 
Nombre Firma de la 

adhesi·n 

Ratificaci·n 

de la adhesi·n 

Poblaci·

n 

(millones 
de 

personas)  

Superfici

e(millon 

de 
kil·metro

s 

cuadrado
s) 

Moneda  PIB 

per 

c§pi-ta 
$ a¶o 

2014 

Argentin

a 

26-03-1991 15-08-1991 40,117 2,780 Peso 

argentino 

22404 

Brasil 26-03-1991 25-09-1991 202,768 8,514 Real 
brasile¶o 

14987 

Paraguay 26-03-1991 15-07-1991 6,818 0,406 Guaran²  4489 

Uruguay 26-03-1991 22-07-1991 3,286 0,176 Peso 

uruguayo 

17000 

Venezuel

a 

05-07-2006 31-07-2012 33,221 0,916 Bol²var  13422 

Bolivia 07-12-2012 En proceso de 

adhesi·n 

10,027 1,098 Boliviano  3150 

Fuente: realizada por el autor con datos del Banco Mundial y del 

Fondo Monetario Internacional. 

 

El modelo europeo de integraci·n ha sido y es un motivo 

de inspiraci·n para la posterior adaptaci·n en los diferentes 

procesos de integraci·n en una regi·n como es Am®rica Latina. 

La integraci·n europea se ha enfrentado y sigue enfrentando a 

muchas dificultades, lo que ha cuestiano el modelo de integraci·n 

en varias ocasiones. Pero a diferencia de los pa²ses 

latinoamericanos, los pa²ses europeos tienen un desarrollo socio-

econ·mico relativamente similar, lo que ha contribuido y 

facilitado el proceso de integraci·n.  Pero y aunque en Am®rica 

Latina en nivel del desarrollo socio-econ·mico no es equilibrado, 

ya que los diferentes pa²ses tienen niveles de desarrollo muy 

diferenciados, y esto ha sido una de las principales dificultades a 

la hora llegar a acuerdos y a pesar de eso ha ido avanzando en los 

procesos de integraci·n. 
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As², los pa²ses integrantes del Mercosur han firmado 

importantes acuerdos en diferentes §reas, tal es as² que tienen un 

tratado de libre comercio entre los pa²ses miembros, han creado 

un mercado com¼n dentro del marco de la integraci·n, acuerdos 

de aranc®l com¼n con respecto a terceros pa²ses, han firmado 

importantes acuerdos en el §mbito de las inversiones, han firmado 

acuerdos para activar diversos mecanismos de complementaci·n 

productiva y de integraci·n econ·mica y social. Tambi®n han 

firmado acuerdos para la libre circulaci·n de los nacionales de los 

pa²ses integrantes. El Mercosur se basa en una Carta 

Democr§tica, que impide que los pa²ses no democraticos 

pertenezcan al bloque. 

La integraci·n europea a sufrido grandes dificultades y ha 

tenido que aprender de sus propios errores, a pesar de eso sigue 

siendo un modelo a seguir. Es verdad que un proceso de 

integraci·n tiene que hacer un largo recorrido, empezando por 

crear una plataforma de uni·n aduanera, la creaci·n de un 

mercado com¼n, la libre circulaci·n de bienes y servici·s, 

creaci·n de un Parlamento (como el Parlamento Europeo), la 

uni·n econ·mica, la creaci·n de un Banco Central de la Uni·n y 

la creaci·n de una moneda ¼nica para toda la uni·n, la libre 

circulaci·n de las personas de los estados miembros y la 

posibilidad de desempe¶arse laboralmente en cualquier estado 

miembro. 

Para la integraci·n de Mercosur el modelo europeo ha 

sido un referente, a pesar de que esta regi·n latinoamericana tiene 

sus propias particularidades, problemas de ²ndole social, 

econ·mico y pol²tico, no ha dejado de avanzar aunque a pasos 

lentos. 

A pesar de algunos avances y logros, el proceso 

integracionista de Mercosur ha pasado por ciertas dificultades, 

una de ellas es la falta de voluntad pol²tica, el cumplimiento a 

medias de los acuerdos firmados. Todav²a falta mucho para 

alcanzar una integraci·n plena, pero Mercosur tiene algunas 
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evidencias de seguir el modelo europeo, aunque con sus propias 

particularides. 

Otro proyecto integracionista en Am®rica Latina es la 

UNASUR ( La Uni·n de Naciones Sudamericanas), es un 

proyecto de integraci·n m§s amplia conformada por Mercosur 

(Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela) , la 

Comunidad Andina CAN (Colombia, Ecuador,  Per¼ y Bolivia) y 

tambi®n Chile, Guyana y Suriname. 

El objetivo principal de esta integraci·n es ñconstruir un 

espacio de integraci·n en lo cultural, econ·mico, social y 

pol²tico, respetando la realidad de cada naci·nò [8]. 

El desaf²o principal de la integraci·n es ñeliminar la 

desigualdad socio econ·mica, alcanzar la inclusi·n social, 

aumentar la participaci·n ciudadana, fortalecer la democracia y 

reducir las asimetr²as existentes, considerando la soberan²a e 

independencia de los Estadosò [8]. 

Aunque esta integraci·n en sus principios tuvo gran 

impulso en los a¶os 2008 ï 2011, actualmente ha bajado su 

intensidad. Las razones son varias. ñMuchos de los argumentos 

que sustentan este tipo de perspectivas se concentran en el 

surgimiento de la AP (Alianza del Pac²fico) como factor 

disruptivo y desacelerador de la Uni·n de Naciones 

Suramericanas (Unasur)
11

. Esta explicaci·n es insuficiente a la 

hora de analizar porqu® esta integraci·n sudamericana ha ido 

perdiendo visibilidad y confianza con el paso del tiempo. 

                                                 
11
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ratific· esta idea recientemente 

cuando expres· que çhay una restauraci·n conservadora en la regi·n para 

contrarrestar (é) la Unasurè y que çla Alianza del Pac²fico es (é) no querer 

crear una gran naci·n sudamericana sino tan solo un gran mercadoè. 

çPresidente Correa: La Alianza del Pac²fico es parte de estrategia para 

contrarrestar la integraci·n en Am®rica Latinaè en Andes, 6/11/2013, 

www.andes.info.ec/es/noticias/presidente-correa-alianza-pacifico-es-parte-

estrategia-contrarrestar-integracion-america. 
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Sin embargo la integraci·n ha tenido ciertos logros 

creando instituciones interestatales como la creaci·n del Banco 

del Sur, el Parlamento Sudamericano (algo similar al Parlamento 

Europeo) con sede en Cochabamba Bolivia. La cede permanente 

de la UNASUR est§ en Quito.  

 

CONCLUSIONES 

 

Despu®s de analizar algunos procesos de integraci·n en 

Am®rica Latina se puede sacar las siguientes conclusiones. 

En esta regi·n los procesos integracionistas tienen 

indicios de seguir de alguna forma el modelo europeo de 

integraci·n como referente de formar un bloque econ·mico, 

pol²tico y social, cap§z de enfrentar sus problemas en conjunto. 

La principal dificultad que tienen los procesos de 

integraci·n en Am®rica Latina es la falta de voluntad pol²tica. 

Seguidas de un cumplimiento parcial del los acuerdos 

establecidos. 

Es necesario que haya un lider cap§z de seguir 

fomentando una integraci·n plena para lograr un desarrollo 

ec·nomico y social equilibrado. 

El proceso de integraci·n en Am®rica Latina avanza con 

ejemplos claros como es el Mercosur o la Unasur y seguir§ 

avanzando aunque a pasos lentos. 
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ABSTRACT 

 

The article analyses the possibilities of a survival of the 

european model of integration in the process of integration in 

Latin America, as well as the peculiarities in the integration 

process of Latin America as a context of greater revival of the 

integration processes in the region, the possible results and the 

perspectives in a short and medium term. 
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RESUMEN 

 

O presente artigo trata da viol°ncia dom®stica contra a 

mulher no BRASIL, suas causas e consequ°ncias, a Lei que 

regula a preven«o de tal viol°ncia e os dados estat²sticos que 

demonstram o percentual de ocorr°ncia de agress»es contra a 

mulher em suas diversas modalidades. Aborda, ainda, onde 

ocorre a referida viol°ncia e quem s«o os principais agressores. 

 

Desde 1999, a ORGANIZA¢ëO DAS NA¢ĎES 

UNIDAS (ONU) proclamou que 25 de novembro seria o ñDia 

Internacional pela Elimina«o da Viol°ncia contra as Mulheresò. 

Considerada uma data especial porque as mulheres constituem 

pelo menos metade da popula«o mundial. As mulheres, em todo 

o mundo, t°m maior expectativa de vida que os homens. 

Em 1993, na Confer°ncia Mundial sobre os Direitos 

Humanos, ocorrida em VIENA/ĆUSTRIA, declarou ï se que os 

direitos das mulheres s«o direitos humanos. A viol°ncia 

dom®stica e o estupro, crimes majoritariamente cometidos contra 

elas, foram declarados como crimes contra os direitos da pessoa 
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humana. No BRASIL, uma em cada cinco mulheres (20%) j§ 

sofreu algum tipo de viol°ncia f²sica, sexual ou outro abuso 

praticado por um homem. 

Apesar de ser um crime e grave viola«o aos direitos 

humanos, a viol°ncia contra a mulher no Brasil vitima milhares 

de mulheres constantemente. Os dados de tal viol°ncia s«o 

assustadores: 43% das mulheres sofrem agress»es f²sicas 

diariamente e 35% sofrem agress»es semanalmente, segundo 

dados levantados, em 2014, pela Central de Atendimento ¨ 

Mulher. Os epis·dios de viol°ncia ocorrem desde o in²cio da 

rela«o (23,51%) ou at® cinco anos depois (23,28%). 

Do total de 52.957 den¼ncias de viol°ncia contra a 

mulher, 51,68% correspondem ¨ viol°ncia f²sica; 31,81% 

viol°ncia psicol·gica; 9,68% viol°ncia moral; 1,94% viol°ncia 

patrimonial; 2,68% viol°ncia sexual; 1,76% c§rcere privado; e 

0,26% envolvendo tr§fico. Dos atendimentos registrados, 80% 

das v²timas tinham filhos, 64,35% presenciaram a viol°ncia e 

18,74% eram v²timas diretas da viol°ncia, juntamente com as 

m«es. 

Como forma de preven«o e puni«o contra a viol°ncia 

dom®stica, foi criada a Lei n¼mero 11.340, denominada Lei 

Maria da Penha. Al®m da preven«o, ela objetiva pesquisar qual a 

quantidade de delegacias para a mulher ou de centros de 

atendimento para esse tipo de agress«o, visando a regionalidade.  

O termo viol°ncia deriva da palavra latina vis, que 

significa fora e se refere ¨s no»es de constrangimento e uso da 

superioridade f²sica sobre a outra pessoa. Esse comportamento 

invade a autonomia, integridade f²sica ou psicol·gica e mesmo a 

vida do outro. Uma das principais formas de viol°ncia contra a 

mulher no BRASIL ocorre com a participa«o dos seus maridos 

ou parceiros ²ntimos. Caso em que as mulheres geralmente est«o 

envolvidas emocionalmente com os seus parceiros e dependem 

financeiramente deles, o que acaba resultando em submiss«o por 

parte da mulher. Tal fato ocorre em qualquer esfera social, 

independentemente do grupo econ¹mico, religioso, social ou 
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cultural. Destaque ï se que as principais causas da viol°ncia 

contra as mulheres s«o o alcoolismo, outros tipos de droga, e o 

machismo. Al®m do ci¼me, rela«o de autoridade do homem com 

rela«o ¨ mulher, bem como casos de viol°ncia na fam²lia do 

agressor ou o fato de ele j§ ter sofrido algum tipo de viol°ncia. 

A maioria das mulheres que sofrem viol°ncia depende 

economicamente do marido e n«o tem condi»es de criar os filhos 

sozinha. Outros motivos que as fazem continuar em sil°ncio s«o o 

medo, a insegurana, o constrangimento com a separa«o, a baixa 

autoestima, vergonha de assumir que ® agredida, receber ameaas 

do marido, dentre outros. Em decorr°ncia da viol°ncia a que ® 

constantemente submetida, a mulher acaba sofrendo graves 

consequ°ncias psicol·gicas, que culminam em depress«o, fobia, 

vergonha, consumo de §lcool e drogas. 

Ressalte-se que, al®m das penalidades previstas na Lei 

Maria da Penha, os agressores que cometerem viol°ncia contra as 

mulheres ter«o que ressarcir os cofres p¼blicos, em virtude de 

seus atos. O que geralmente estava restrito ao ©mbito dom®stico, 

passou a ter uma propaga«o maior. O INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL ï INSS decidiu, a partir de agosto 

do ano de 2012, ingressar na justia para cobrar os agressores que 

deixarem sequelas f²sicas e ou psicol·gicas nas v²timas, 

obrigando-as a acionar aquele instituto para recebimento de 

benef²cios, tais como: aux²lio doena, pens«o por morte, ou 

aposentadoria por invalidez. 

Em s²ntese, a mulher brasileira agredida tem o estere·tipo 

de um ser fr§gil, dona de casa, dedicada aos filhos e ¨ fam²lia, de 

um modo geral. V²tima de repetidas agress»es por parte do 

marido ou do companheiro, na maioria das vezes n«o o denuncia 

por medo, insegurana ou por depender dele. Todavia, a Lei 

Maria da Penha tem diminu²do a incid°ncia de casos de agress»es 

no ©mbito dom®stico, embora ainda pouco expressiva. A lei n«o 

est§ sendo omissa, mas ainda h§ muito a avanar nesse sentido.  

A conscientiza«o e a mudana de atitude da sociedade 

quanto ¨ viol°ncia contra a mulher s· ocorrer«o quando se 
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eliminar a discrimina«o, promover a igualdade e o 

fortalecimento moral e social das mulheres, garantindo ï lhes o 

pleno gozo dos seus direitos humanos fundamentais. 
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ABSTRACT 

 

This article deals with domestic violence against women 

in BRAZIL, its causes and consequences, the law governing the 

prevention of such violence and statistical data showing the 

percentage of occurrence of assaults against women in its 

various forms.. Also addresses, where they are referred to 

violence and who are the main perpetrators. 
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RESUMEN  

 

El presente art²culotrata el concepto de Estado para Jos® 

Artigas. Abordar la cuesti·n es sustancial para entender el 

verdadero significado de la praxis del caudillo oriental
13

. 

Bas§ndonos en los documentos de mayor relevancia, observando 

acciones pol²ticas determinantes y apoy§ndonos en fuentes 

secundarias; discutimos las caracter²sticas democr§ticas, 

republicanas y (con)federales del proyecto Estatal artiguista. 

Articul§ndolas en torno a un eje com¼n: la defensa de los 

intereses de las clases populares rurales del ex Virreinato del R²o 

de la Plata.  

 

En el presente art²culo tratamos la concepci·n de la 

instituci·n estatal en Jos® Artigas, revolucionario oriental que se 

                                                 
12
Art²culo elaborado en el marco de Derecho e Instituciones Jur²dicas en 

Am®rica Latina, a cargo del Prof. Doctor Mijail Vasilievich Fedorov, a qui®n 

le agradecemos la orientaci·n. Curso perteneciente a la maestr²a en Estudios 

Contempor§neos de Am®rica Latina (Instituto de Econom²a Mundial y 

Business, Universidad Rusa de Amistad de los Pueblos).   
13
Referimos al mismo Jos® Artigas. Oriental proviene de la regi·n Banda 

Oriental, que es aquella que se encuentra al oriente del r²o Uruguay.  

mailto:agustin.casanova@mail.ru
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transform· en un protagonista central de la pol²tica platense
14

 

durante la segunda d®cada decimon·nica. El Estado es, seg¼n la 

tradici·n weberiana
15
, el monopolio legal de la coerci·n sobre un 

determinado territorio. No obstante, esa definici·n es un poco 

incompleta, ya que esencialmente se trata de una herramienta 

clasista. Por esta raz·n el abordaje de la cuesti·n requiere 

introducirse decididamente en aspectos de ²ndole social.  

àPor qu® esta cuesti·n resulta de inter®s? Sostenemos que 

Artigas, vulgarmente y err·neamente asociado como el padre de 

la naci·n uruguaya, tiene un rico pensamiento que lo eleva de lo 

estrictamente militar ï del cual se apoya la visi·n nacionalista 

chovinista. Conocerlo es central para entender el 

desenvolvimiento hist·rico de la pol²tica de la regi·n. Sumado a 

esto, el car§cter popular de la revoluci·n artiguista es un rasgo 

que le da vigencia actual. La concentraci·n de tierras en pocos 

individuos, contra la que Artigas luch·, goza de buena salud hasta 

nuestros d²as. Por esta raz·n, elementos esenciales del artiguismo 

mantienen directa vigencia. Estudiar en particular el concepto de 

Estado, por su significado, es una opci·n atinada para describir el 

pensamiento artiguista.  

Justamente la descripci·n es el objetivo del presente 

escrito. As² que apuntamos que carecemos de hip·tesis concretas. 

Para lograr este referido panorama, recogimos algunos puntos 

clave: la base social del Artigas, la propuesta organizativa para la 

provincia Oriental y la integraci·n regional. Utilizamos como 

m®todo el an§lisis documental. Consultamos las principales 

fuentes primarias existentes, sumado a bibliograf²a de 

reconocidos intelectuales. Ordenamos el tema en base a un 

                                                 
14

 Referimos a la regi·n de la cuenca del Plata, territorio donde hoy se 

encuentra la Rep¼blica Argentina, la Rep¼blica del Paraguay y la Rep¼blica 

Oriental del Uruguay, as² como la regi·n sur (Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina, Paran§) de la Rep¼blica Federativa del Brasil.  

15
 Por el soci·logo alem§n Max Weber 
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criterio general de ir desde lo m§s concreto a lo m§s abstracto. 

Por eso comenzamos 1) contextualizando brevemente la biograf²a 

de Artigas, 2) identificando la base social artiguista, 3) 

asoci§ndola a la democracia pol²tica, 4) siguiendo con su 

expresi·n republicana y 5) finalizando con cuestiones de 

integraci·n regional, primero en el marco del Virreinato del R²o 

de la Plata, posteriormente en el territorio de toda la Am®rica 

Ib®rica.  

 

Una aclaraci·n necesaria: àqui®n era Jos® Gervasio 

Artigas? 
 

Hoy es reconocido como el pr·cer de la Rep¼blica 

Oriental del Uruguay, pa²s que ocupa la Banda Oriental. No 

obstante, esto esconde ciertoanacronismo y teleologismo 

hist·rico
16

. Lo cierto es que Artigas fue un criollo nacido en 

Montevideo en 1764, importante puerto y fuerte militar del 

Virreinato del R²o de la Plata, del Imperio Espa¶ol. Quien desde 

muy joven se convirti· en un habitante del §rea rural de la Banda 

Oriental. Ya en la primera d®cada del siglo XIX, se incorpora a 

los Blandengues, cuerpo militar de la corona espa¶ola encargado 

de combatir el contrabando desde el Brasil, parte del Imperio 

Portugu®s. Tras la creaci·n en Buenos Aires de la revolucionaria 

Junta de Mayo en 1810, el entonces Coronel Artigas se incorpora 

al ej®rcito rebelde.  

Mientras se desarrollaba la guerra independentista, 

Artigas suma a su faceta militar el liderazgo pol²tico del pueblo 

oriental. Como tal comienza a mostrar fuertes diferencias con la 

Junta de Mayo. Ya que el l²der oriental era favorable a la creaci·n 

                                                 
16

 Son interesantes, respecto al tema de los mitos fundadores de los Estados, 

los trabajos de Erick Hobsbawm. V®ase HOBSBAWM, Erick. La invenci·n de 

la tradici·n. In. Id, RANGER, Terence (eds.). La invenci·n de la tradici·n. 

Barcelona: Cr²tica, 2002. pp. 7-21.  
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de un ¼nico pa²s federal en el territorio del ex Virreinato del R²o 

de la Plata, mientras que Buenos Aires se opon²a proponiendo un 

Estado centralizado.  

Tras la derrota definitiva de Espa¶a en 1814, el conflicto 

entre los centralistas y los federales se radicaliza al punto de 

llegar a enfrentamientos armados. Artigas se convierte en el Jefe 

m§ximo del proyecto federal, que aglutin· en contra de Buenos 

Aires a las provincias de C·rdoba, Corrientes, Entre R²os, 

Misiones, Santa Fe y naturalmente su provincia Oriental. Este 

proyecto lleg· a concretarse brevemente en la Liga Federal de los 

Pueblos Libres (1814-1816).  

En 1816, la respuesta de Buenos Aires, ante la p®rdida de 

las seis provincias mencionadas, fue sacrificar una de ellas para 

recuperar las otras cinco. àEn qu® consisti· esto? En pactar con el 

Imperio Portugu®s la invasi·n de la provincia Oriental. àPor qu®? 

Porque ®sta dejaba sin direcci·n a la Liga Federal, tras llevar a su 

Jefe desde las tareas organizativas a las puramente militares. 

Pero, fundamentalmente, porque la ca²da de la provincia Oriental, 

quien ten²a los ¼nicos puertos mar²timos m§s all§ del bonaerense, 

dejaba a las otras cinco provincias sin salida al mar. Oblig§ndolas 

a pactar con Buenos Aires. Es por eso, que el 9 de julio de 1816 

se crea oficialmente el Estado de las Provincias Unidas del R²o de 

la Plata(hoy m§s conocido como la Rep¼blica Argentina).  

En ese contexto Artigas luch· por cuatro a¶os contra las 

fuerzas portuguesas, quienes contaban con el apoyo de la 

oligarqu²a porte¶a, del imperio brit§nico y de sectores poderosas 

locales. àA qui®nes referimos en lo ¼ltimo? A los latifundistas 

criollos y extranjeros que hab²an sufrido la confiscaci·n en masa 

de sus tierras mediante el Reglamento de Tierras elaborado por 

Artigas en 1815. Derrotado, Artigas solicita el derecho de asilo en 

el Paraguay en 1820, el cual le es concedido por Rodr²guez de 

Francia. Desde entonces, el Jefe oriental se radica en el Paraguay, 

primero en Curuguaty, despu®s en Asunci·n, donde muere en 

1850.  
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En 1828, tras la intervenci·n diplom§tica brit§nica, se crea 

el Estado Oriental del Uruguay. La figura de Artigas poco ten²a 

que ver con ese Estado. De hecho, Artigas nunca piso suelo 

oriental en tiempos del Uruguay. En el primer medio siglo de 

vida independiente, las autoridades uruguayas repudiaban su 

figura 

En 1875 comienza en el Uruguay el periodo conocido 

como el militarismo. El mismo se desarrolla en el marco en la 

formaci·n efectiva del Estado, necesidad de la integraci·n del 

pa²s a la Divisi·n Internacional del Trabajo. Hasta entonces, el 

Estado central era impotente, el pa²s era una especie de 

caudillismo feudal. En ese contexto, los militaristas encuentran en 

Artigas al h®roe nacional que los Estados necesitan. Cumpl²a con 

los requisitos de ser un gran militar anticolonial, adem§s de estar 

desvinculado de cualquier fracci·n pol²tica interna.  

Nuestro resumen lejos se encuentra de los militaristas, 

definimos a Artigas por su praxis revolucionaria y popular. Desde 

la provincia Oriental fue l²der de un avanzado proyecto pol²tico, 

que trascend²a la provincia donde naci·. Artigas represent· los 

intereses de las clases populares platenses, con la mayor firmeza 

y compromiso posible dentro de los l²mites del desarrollo de las 

fuerzas productivas. 

 

La base social del artiguismo 
 

Como hemos mencionado, para entender el Estado que 

Artigas imagina y construye, es necesario mencionar cu§l es la 

base social que representa su proyecto. àC·mo identificar la 

referida base social? B§sicamente entendiendo las 

contradicciones que se presentan. En la sociedad existen 

m¼ltiples, no obstante, existe una que es la que determina el 

movimiento hist·rico. Mao lo dice claramente ñ[é] en cada 

proceso hay solo hay solo una contradicci·n principal, 

contradicci·n que desempa¶a el papel dirigenteò [13].  
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En el marco hist·rico que se desarrolla la praxis artiguista, 

vemos primero una contradicci·n antag·nica hasta la derrota 

militar de Espa¶a en 1813, la que ñ[é] opon²a el aparato 

burocr§tico colonial y comerciantes monopolistas, a los 

hacendados criollos y comerciantes no monopolistas [é]ò [10]. 

Mientras que posteriormente vemos el antagonismo en el eje 

propiedad de la tierra ï los triunfantes latifundistas (hacendados 

criollos no monopolistas) por un lado y las clases populares por 

otro.  

En ese marco Artigas, como representante de los intereses 

populares, recibe el apoyo de los hacendados en la guerra contra 

la metr·poli y su rechazo tras la liberaci·n. Para comprobarlo es 

bueno leer el Reglamento de Tierras de 1815
17

, al momento de 

definir el criterio para la asignaci·n de tierras:  

ñPor ahora el se¶or alcalde provincial y dem§s 

subalternos se dedicar§n a fomentar con brazos ¼tiles la 

poblaci·n de la campa¶a. Para ello revisar§ cada uno, en sus 

respectivas jurisdicciones, los terrenos disponibles; y los sujetos 

dignos de esta gracia con prevenci·n que los m§s infelices sean 

los m§s privilegiados. En consecuencia, los negros libres, los 

zambos de esta clase, los indios y los criollos pobres, todos 

podr§n ser agraciados con suerte de estancia, si con su trabajo y 

hombr²a de bien propenden a su felicidad, y a la de la provincia 

[é] Los terrenos repartibles son todos aquellos de emigrados, 

malos europeos y peores americanos que hasta la fecho no se 

                                                 
17

 Para pensar la base social del artiguismo es oportuno citar el Reglamento de 

Tierras, oficialmente nominado Reglamento para el fomento de la campa¶a y 

seguridad de los hacendados. Como bien dicen De la Torre, Rodr²guez y 

Touron: ñ[é] El reglamento aparece pues, como el programa econ·mico-

social de la revoluci·n, enderezado a cortar el nudo principal de las 

contradicciones que atenazaban la sociedad criolla: el problema de la 

propiedad de la tierra y el de la producci·n ganadera [é]ò (Id. Artigas: Tierra 

y Revoluci·n. Montevideo: Arca, 1967. p. 56). 
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hallan indultados por el jefe de la provincia para poseer sus 

antiguas propiedadesò [7]. 

Queremos detenernos en la cuesti·n del indio, ya que es el 

elemento social que expresa el peculiar car§cter popular general 

de la Revoluci·n Oriental. àQui®n es el indio? No es f§cil 

definirlo desde una postura materialista. Se llama indios a 

diversos grupos de personas, los cuales cumplen funciones 

diversas en el proceso de producci·n social. Por ejemplo, los 

incas andinos cumplen desde la conquista espa¶ola una funci·n 

integrada a la din§mica del sistema mundo capitalista
18

, en 

cambio los indios aw§s de la frontera brasile¶o-peruana a¼n no se 

incorporaron a la misma. A principios del siglo XIX exist²an dos 

tipos distinguibles en base a su subsistencia en la regi·n del Plata: 

paleol²ticos, como los charr¼as, y neol²ticos, como los guaran²es. 

Tanto unos como otros, reconoc²an la autoridad de Artigas. V®ase 

que el historiador Gonzalo Abella [1] describe que el caudillo 

oriental era respetado de forma pr§cticamente religiosa por parte 

de los guaran²es durante sus a¶os en el Paraguay (1820 ï 1850). 

Desarrolla en su libro que Artigas era llamado Overava Kara² por 

parte de los guaran²es, lo que significa gran se¶or que 

resplandece en su lengua.   

Otros elementos pueden de hecho ser encontrados 

directamente. El primero es el Escudo de Armas de la Provincia 

Oriental, donde Artigas introdujo s²mbolos asociados a los 

ind²genas orientales: el arco y la flecha, el carcaj, la pitanga 

ind²gena, la lanza charr¼a y la corona de plumas
19

. El segundo es 

a trav®s de la correspondencia que exig²a la participaci·n 

ind²gena en la construcci·n del Estado. Dice Artigas a Andresito, 

gobernador de la provincia de Misiones: ñPor el conducto del 

                                                 
18
Para el concepto de sistema mundo capitalista puede verse al soci·logo 

estadounidense Immanuel Wallerstein.   

19
Colocamos el Escudo de la Provincia Oriental en el anexo. 



129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gobernador de Corrientes puse a usted, hace tres d²as, las 

circulares para que mande cada pueblo su diputado indio al 

Arroyo de la China
20
. Usted dejar§ a los pueblos en plena 

libertad para elegirlos a su satisfacci·n [é]ò [4]. El tercero es la 

defensa de la soberan²a ind²gena ante el gobernador correntino 

Jos® de Silva: ñ[é] Yo deseo que los indios, en sus pueblos, se 

gobiernen por s², para que cuiden sus intereses [é] Recordemos 

que ellos tienen el principal derecho y que ser²a una degradaci·n 

vergonzosa para nosotros, mantenerlos en aquella exclusi·n 

[é]ò [5].  

La base social popular artiguista, àes tambi®n 

montevideana? Nada indica que los sectores populares de la 

capital no acompa¶en a Artigas, no obstante, lo cierto es que la 

organizaci·n de los sectores populares est§ en la campa¶a. En 

cambio, los sectores dominantes de la provincia quienes 

controlaban Montevideo a trav®s del Cabildo. Las relaciones del 

campo artiguista con la oligarqu²a montevideana 

ñindependentistaò fueron buenas en tanto la contradicci·n 

antag·nica los agrup· juntos contra Espa¶a primero y 

parcialmente unidos contra las ofensivas porte¶as. No obstante, 

cuando la Revoluci·n Oriental se radicaliz· a trav®s de la 

concretizaci·n del Reglamento de Tierras, la alianza se quebr·, 

coloc§ndose la oligarqu²a montevideana en las posiciones m§s 

reaccionarias. Se simboliza cuando en 1817, el Cabildo de 

Montevideo le entreg· la llave de la ciudad a Carlos Federico 

Lecor
21

.  

 

La democracia artiguista 

                                                 
20
El arroyo de la China se encuentra donde hoy est§ situada la ciudad 

entrerriana de Concepci·n del Uruguay. En ese contexto Artigas refiere al 

encuentro fundacional de la Liga Federal de los Pueblos Libres.  

21
 Jefe pol²tico-militar de los invasores portugueses. 
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La soberan²a popular, que se expresa en la democracia 

como forma de gobierno es una preocupaci·n constante para Jos® 

Artigas. Muestra de ello lo vimos en la citaci·n anterior acerca 

del fomento del autogobierno ind²gena y lo vemos cuando en 

abril de 1813, en el Congreso de Tres Cruces
22

, nuestro 

protagonista dice en el discurso de inauguraci·n: ñ[é] Mi 

autoridad emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia 

soberana [é]ò [6]. Cita profundamente democr§tica; ante la 

presencia del pueblo, Artigas renuncia a su jefatura.  

Consecuentemente tendremos materializada esa 

concepci·n democr§tica dentro de las resoluciones del Congreso, 

l®anse las Instrucciones del a¶o XIII. Pondremos dos ejemplos. 

El primero, en el art²culo 4Ü de las Instrucciones se dice que 

ñComo el objeto y fin de gobierno debe ser conservar la 

igualdad, libertad y seguridad de los ciudadanos y de los pueblos 

[é]ò [3]. El segundo, en el art²culo 18Ü de dice que ñEl 

despotismo militar ser§ precisamente aniquilado con trabas 

constitucionales que aseguren inviolable la soberan²a de los 

pueblosò (id. p.30).  

En la misma l²nea corre el proyecto de Constituci·n para 

la provincia Oriental, v®ase que en el art²culo 4Ü se lee que ñEl 

pueblo de esta provincia tiene el solo derecho y exclusivo de 

gobernarse ®l mismo, como un estado libre, soberano e 

independiente [é]ò [2]. Mientras que en el art²culo 16Ü se 

profundiza con absoluta nitidez: ñTodas las elecciones deben ser 

liberes y pac²ficas y todos los habitantes de esta provincia, 

teniendo aquellas cualidades que se establecieren en su forma de 

                                                 
22
El ñCongreso de Tres Crucesò (o ñde Abrilò) es el encuentro de los orientales 

para tratar las posiciones que deben defender los orientales en la Asamblea 

Constituyente convocada por la Junta de Mayo. La misma se realiz· en el 

marco del segundo sitio de Montevideo. De esta instancia salen las conocidas 

Instrucciones del a¶o XIII. 
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gobierno, tienen un derecho igual para elegir los miembros de ®l 

y ser elegidos en los empleos p¼blicosò [2].  

Es por lo tanto f§cil la influencia de los cl§sicos 

contractualistas, fundamentalmente a Locke y Rousseau, 

elementos m§s radicales asociados a la Revoluci·n Francesa y 

caracterizaciones que responden a la tradici·n hisp§nica del 

Cabildo abierto. H®ctor Gros Espiell lo dice con m§s claridad: 

ñ[é] construcci·n te·rica, mezcla de viejos conceptos hisp§nicos 

sobre la soberan²a popular con ideas francesas recientemente 

asimiladas sobre el pacto social [é]ò [11]. 

De una u otra forma este corpus ideol·gico puede 

sintetizarse en el concepto de democracia liberal cl§sico. V®ase 

adicionado a lo dicho, la defensa de elementos presentados en la 

ret·rica liberal. Como la libertad de prensa, ñLa libertad de la 

imprenta es esencial para la seguridad de la libertad de un 

estado[é]ò [2]; y como la libertad de culto, ñ[El Estado] 

Promover§ la libertad [é] religiosa en toda su extensi·nò [3]. 

Sin embargo, es necesario aclarar que las ideas se sit¼an 

en el plano de la apariencia, por lo tanto, para entender su 

naturaleza es necesario ir a la esencia mediante el estudio de las 

relaciones sociales concretas. As² una misma definici·n puede ser 

revolucionaria o reaccionaria dependiendo del contexto. 

Reconocer una forma liberal en Artigas, no lo asocia a las 

concepciones liberales contempor§neas. Precisamente el 

artiguismo est§ muy lejos de Joseph Schumpeter, quien, desde la 

mayor aceptaci·n en la ciencia pol²tica contempor§nea, define a 

la democracia como un procedimiento para elegir ®lites.  

Un elemento probatorio es la defensa a la posesi·n de 

armas por parte del pueblo. Dice Artigas: ñ[é] no podr§ violarse 

el derecho de los pueblos para guardar y tener armasò [3]. Algo 

absolutamente natural, ya que el ej®rcito artiguista no se 

constitu²a por militares de carrera, simplemente era el pueblo 

oriental en armas. Pero incompatible con los axiomas liberales.  

*** 
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Para Artigas, la soberan²a reside en el pueblo. Por 

consiguiente, la naturaleza del Estado y del Gobierno debe 

expresarse democr§ticamente.  

 

 

La rep¼blica como organizaci·n artiguista 
 

Vale apuntar, que como puede revelarse en Artigas la 

influencia rousseauniana, sobre la cuesti·n de la soberan²a 

popular. Puede verse tambi®n, a otro protagonista de la 

ilustraci·n francesa, para abordar la forma pol²tica del Estado. 

Estamos indicando la idea general de Montesquieu sobre la 

divisi·n de poderes
23

. Artigas lo declara sin rodeos en las 

Instrucciones del A¶o XIII: ñAs² ®ste como aquel [forma de 

gobierno a nivel provincial y a nivel nacional] se dividir§n en 

poder legislativo, ejecutivo y judicialò. Puede decirse que la 

misma, la divisi·n de poderes, es una caracter²stica fundamental 

de la rep¼blica. La cual es un elemento de forma que busca 

resguardar la democracia como esencia.  

Tambi®n en el referido documento, las Instrucciones del 

a¶o XIII, Artigas refiere a la republicana igualdad jur²dica entre 

las personas como base de la soberan²a popular. Veamos que en 

el art²culo 18Ü`se plasma: ñEl despotismo militar ser§ 

precisamente aniquilado con trabas constitucionales que 

aseguren inviolable la soberan²a de los pueblosò.  

Gros Espiell realiza una buena s²ntesis sobre la cuesti·n 

de la rep¼blica como arma para la democracia, entendida como 

la negaci·n de los privilegios mon§rquicos. Dice el intelectual 

mencionado: ñEsta organizaci·n institucional [el Gobierno] 

                                                 
23

Para precisar podemos mencionar: 1) la obra el ñContrato Socialò de Jean 

Jacobo Rousseau, donde se desarrolla la soberan²a popular como base del 

Gobierno; y 2) la obra ñEl esp²ritu de las leyesò de Bar·n de Montesquieu para 

entrar en la cuesti·n de la divisi·n de poderes. 
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deb²a, para Artigas, realizarse sobre la base del sistema 

republicano. Un sentido de repudio hacia toda soluci·n 

mon§rquica late en el pensamiento artiguista [é]ò [11].  

Tambi®n Barr§n y Nah¼m comparten la interpretaci·n de 

Gros Espiell en una cita que resume lo esencial del pensamiento 

artiguista y la forma republicana de la misma:  

ñ[...] El af§n por la igualdad lleg· a ser casi obsesivo en 

Artigas y ®sta s·lo pod²a estar cimentada en una organizaci·n 

nacional no-mon§rquica, en las autonom²as militares, 

econ·micas y pol²ticas de los conglomerados provinciales y, 

dentro de la Banda Oriental, en una distribuci·n m§s justa de la 

tierraò [9]. 

Sin embargo, nada mejor que las palabras del Jefe de los 

Orientales sobre sus motivaciones: ñLa cuesti·n es entre la 

libertad y la tiran²a. Nuestros opresores, no por su origen sino 

por el mero hecho de serlo, son el objeto de nuestro odioò [15]. 

*** 
 

Es indudable, la forma pol²tica del Estado de Artigas es la 

rep¼blica.  

 

El federalismo artiguista 

 

Aqu² vamos a tratar al Estado nacional, es decir, a la 

organizaci·n que corresponder²a para la totalidad territorial del ex 

Virreinato del R²o de la Plata. àCu§l era la forma del Estado del 

proyecto artiguista para la uni·n de provincias? La historiograf²a 

no posee dudas en afirmar que el Protector de los Pueblos 

Libres
24

 era contrario al proyecto centralista de la oligarqu²a 

porte¶a
25

. No obstante, se discute si la respuesta iba por el 

federalismo o por el confederalismo.  

                                                 
24

 Protector de los Pueblos Libres fue el t²tulo dado a Artigas en el periodo que 

fue el m§ximo l²der de la Liga Federal (1814). 
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En principio pareciera que la respuesta es simple, el 

proyecto de Artigas ser²a la Confederaci·n. Seg¼n lo plasmado en 

las Instrucciones del a¶o XIII que ñNo admitir§ otro sistema que 

el de confederaci·n para el pacto rec²proco con las provincias 

que formen nuestro estado [...]ò
 
[3]. Pero si vamos a¶o m§s tarde, 

hacia 1914, veremos la creaci·n de la Liga Federal (no 

confederal) de de los Pueblos Libres.   

Est§ claro que la Confederaci·n era lo ¼nico viable en el 

contexto hist·rico espacial. Por lo tanto, constitu²a el primer paso. 

Se discute si el objetivo final era solidificar el Estado 

manteniendo la confederaci·n o profundizar la integraci·n hacia 

la federaci·n. Gros Espiell (1961) argumenta que Artigas no 

buscaba posteriormente avanzar hacia la federaci·n. Otros 

autores como Barr§n y Nahum hablan de federaci·n.  

La cuesti·n tiene una motivaci·n pol²tica ideol·gica, 

como toda la ciencia
 
[16]. La derecha, nacionalista (dir²amos 

mejor chovinista), simpatiza con la visi·n artiguista que enfatiza 

la autonom²a. Ya que evidenciar²a que la voluntad del pueblo 

oriental, desde el comienzo del proceso revolucionario, ser²a la 

independencia absoluta de la provincia, justificando as² la 

creaci·n en 1828 del Estado Oriental del Uruguay. En cambio, la 

izquierda, asociada a la b¼squeda de la integraci·n 

latinoamericana, simpatiza con la visi·n artiguista menos 

autonomista. Reconoce la intenci·n del caudillo de buscar la 

libertad de los orientales dentro de la uni·n con los dem§s 

pueblos. D§ndole as² mayor responsabilidad a la intervenci·n 

diplom§tica brit§nica en el g®nesis del actual Uruguay. No 

asegurar²amos que el jurista Gros Espiell es de derecha. No 

obstante, s² se encuentra a la derecha de los historiadores Barr§n 

y Nahum.   

Nuestra posici·n se encuentra sin lugar a dudas m§s 

cercana a los ¼ltimos. V®ase que Artigas por voluntad propia 

nunca pis· suelo oriental en tiempos del Uruguay independiente. 

Siendo que tuvo veintid·s a¶os para hacerlo. La Rep¼blica 

Oriental se crea en la Convenci·n Preliminar de Paz de 1828 en 
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R²o de Janeiro; Jos® Artigas muere en 1850 en Asunci·n del 

Paraguay. Tendr²amos m§s argumentos para defender nuestra 

posici·n, pero no es el tema del art²culo.  

Saliendo de la pol®mica entre la federaci·n y la 

confederaci·n
26
, àcu§l era el modelo de integraci·n entre las 

provincias del ex-virreinato para la primera instancia? Podemos 

sintetizarlo en algunos puntos. El primero era la soberan²a 

popular, que se expresaba en el derecho de los pueblos a la 

autonom²a. Dial®cticamente, el segundo era la obligaci·n de que 

cada gobierno provincial se basara en los principios 

democr§ticos. El tercero era el compromiso mutuo de defensa 

frente a la agresi·n for§nea. El cuarto era el libre comercio dentro 

de la Liga. El quinto era el proteccionismo comercial ante el 

exterior para los casos, en los cuales se amenace la econom²a de 

algunas provincias o sectores. Finalizando, el sexto punto era la 

distribuci·n general de la renta aduanera [7].  

Cabe destacar que en lo ¼ltimo se situaba el principal eje 

de disputa entre los unitarios y los federales. La oligarqu²a de 

Buenos Aires se enriquec²a a partir de la renta aduanera portuaria 

que generaba el comercio inter-oce§nico con el Reino Unido. 

Esta situaci·n no era del agrado del resto de las provincias del ex-

virreinato.  Seg¼n Barr§n y Nahum (1961) exist²an tres tipos de 

provincias en lo que era el Virreinato del R²o de la Plata: 1) las 

mineras del Alto Per¼
27

, 2) las del interior
28

 y 3) las del litoral
29

 ï 

donde est§n Buenos Aires y la Provincia Oriental.  

àQu® efectos ten²a la concentraci·n de la renta aduanera 

por parte de Buenos Aires? Las provincias altoperuanas, aunque 

formalmente parte del de la divisi·n del Plata platense, estaban 

fuertemente vinculadas al Virreinato del Per¼. As², la din§mica 

                                                 
26

 Grosso modo en la federaci·n, el poder central se sit¼a por sobre el poder 

local; en la confederaci·n, lo local se prioriza ante lo central.  
27

 Chuquisaca, Cochabamba, La Paz y Potos².  
28

 C·rdoba, San Luis, San Juan, Mendoza, Tucum§n, Salta, Jujuy, La Rioja.  
29

 Buenos Aires, Corrientes, Entre R²os, Misiones, Oriental y Santa Fe. 
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del sur llegaba a las mismas tan s·lo de forma indirecta. Las 

provincias del segundo grupo se dedican a la producci·n de 

primarios, es verdad, pero tambi®n hab²an montado una base 

manufacturera para abastecer la regi·n - en su momento, 

fundamentalmente al Potos². Buenos Aires, si bien cobraba 

tarifas, no era proteccionista. Esta apertura lograba la posibilidad 

porte¶a de comprar productos industriales brit§nicos a bajos 

precios. Fen·meno que trajo la quiebra para las manufacturas de 

las provincias del interior.  

Las provincias del litoral carec²an de manufacturaras, su 

econom²a se basaba en la exportaci·n de productos agropecuarios 

simples, como el cuero. En consecuencia, las mismas ten²an 

cierta complementariedad con las mercanc²as que el Reino Unido 

comercializaba. Dicho de otro modo, la renta portuaria 

bonaerense era una traba parasitaria al desarrollo del litoral.  

àC·mo resolver la cuesti·n? El inter®s de las provincias 

estaba, como se contempla en el proyecto artiguista, en la 

divisi·n de la renta portuaria. S·lo la provincia Oriental pod²a 

romper el monopolio bonaerense. Era la ¼nica que tambi®n pose²a 

puertos mar²timos, la ¼nica alternativa.  

Esta condici·n es una variante determinante para explicar 

1) por qu® era precisamente Artigas, el caudillo oriental, quien se 

convirti· en el l²der de la Liga Federal, 2) la raz·n la 

desintegraci·n de este breve Estado (de tan s·lo dos a¶os) tras la 

ca²da de la provincia Oriental en manos portuguesas y 3) la 

viabilidad de la provincia Oriental como Estado independiente.  

*** 
Laforma del Estado para Artigas y el proyecto que 

lideraba era la federaci·n con un grado importante de autonom²a 

provincial. Aunque puede hablarse tambi®n de confederaci·n, 

siendo el l²mite un tanto difuso.  

 

La integraci·n latinoamericana, àideario artiguista? 
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Dos aclaraciones. La primera es que Am®rica Latina es un 

concepto que surge a mediados del siglo XIX en las definiciones 

de Francisco Bilbao y Andr®s Bello. Por lo tanto, ni Artigas, ni 

sus pares, hablaban de Am®rica Latina. No obstante, sostenemos 

que de igual manera puede sostenerse el concepto de 

Latinoam®rica. àPor qu®? Porque es claro, la realidad no se define 

por su concepto, sino que a la inversa. Los conceptos y categor²as 

son abstracciones de lo concreto, sin ®l no pueden existir. La 

segunda es que entenderemos a Sim·n Bol²var como referencia 

suprema de la integraci·n latinoamericana. Que sumado a que era 

contempor§neo a Artigas, constituye una buena herramienta para 

vincular al caudillo oriental con un proyecto m§s all§ de las 

Provincias Unidas. 

ñSim·n Bol²var, Sim·n, en el sur la voz amiga, en la voz 

de Jos® Artigas, que tambi®n ten²a raz·nò cantan con 

compromiso revolucionario Inti Illimani y Los Olimare¶os
30

. 

Barr§n y Nahum parecen no concordar: ñ[é] el sentir popular y 

americano que caracterizaba a nuestro h®roe nacional [...] lo 

diferenciaba de Bol²var, San Mart²n y Washingtonò [9]. 

No existen referencias directas de Artigas a Bol²var, como 

ser²a natural esperar entre dos contempor§neos independentistas. 

Lo cual podr²a interpretarse como que lo visi·n de los cantantes 

es m§s consignista que cient²fica. Aunque esa asociaci·n no 

                                                 
30 Inti Illimani y Los Olimare¶os son grupos musicales del g®nero 

protesta. Los primeros nacieron en 1967 y los segundos en 1962. En un 

contexto marcado por un alto grado de consciencia pol²tica por parte de los 

sectores populares, que se expres· en la creaci·n de movimientos 

revolucionarios antiimperialistas y con la consecuente represi·n de las clases 

dominante. Tanto en Chile como en Uruguay se dan Golpes de Estado fascistas 

en 1973. La diferencia es que, en Chile, el Golpe se dio sobre un gobierno 

revolucionario (de la Unidad Popular), mientras que en Uruguay se dio sobre 

un gobierno ya reaccionario (v®ase que Juan Mar²a Bordaberry, Presidente 

ñdemocr§ticoò, continu· en el cargo). La canci·n que citamos es ñA Sim·n 

Bol²varò, escrita por Rub®n Lena e Isidro Contreras.  
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deber²a ser descartada, sin antes interpretar la correspondencia en 

el plano de la esencia. 

Veamos la cuesti·n en el nivel de la apariencia. Los 

proyectos pol²ticos artiguista y bolivariano podr²an parecer 

incompatibles a simple vista. àPor qu®? Porque mientras Bol²var 

pensaba a un gran Estado centralizado, incluso con la posible 

existencia de un monarca; Artigas, como hemos visto, estaba 

comprometido con la creaci·n de un Estado profundamente 

descentralizado y republicano. Adicionalmente, estar²amos 

hablando de Estados distintos. Bol²var pensaba en la Am®rica 

espa¶ola, Artigas en la del ex-virreinato del R²o de la Plata. 

Sin embargo, en el plano de la esencia, esa diferencia, no 

es tal. Si Bol²var y Artigas efectivamente pose²an un compromiso 

con los pueblos, la congruencia es un hecho. Diferencias 

aparentes pueden ser coincidencias esenciales. Esta cuesti·n nos 

remite a la siguiente precisi·n de Lenin: 

ñ[é] El reconocimiento de la autodeterminaci·n no 

equivale al reconcomiendo de la federaci·n como principio. Se 

puede ser enemigo decidido de este principio y partidario del 

centralismo democr§tico, pero preferir la federaci·n a la 

desigualdad nacional, viendo en aqu®lla el ¼nico camino capaz 

de conducir al pleno centralismo democr§tico. Precisamente 

desde este punto de vista, Marx, que era centralista, prefer²a 

incluso la federaci·n de Irlanda con Inglaterra al sometimiento 

violento de Irlanda por los inglesesò [12]. 

Nos atrevemos a establecer una hip·tesis. Las condiciones 

objetivas en el siglo XIX no estaban dadas para una integraci·n 

latinoamericana, basta pensar en precariedad de las 

comunicaciones. Si el federalismo artiguista es ante todo una 

respuesta popular a la oligarqu²a bonaerense, nada indicar²a que 

el artiguismo en esencia sea incompatible con un proyecto 

centralista latinoamericano. Si como condici·n, el mismo logra 

avanzar en la b¼squeda del bienestar de los pueblos a trav®s de la 

centralizaci·n. Dejaremos el planteo para el porvenir.  

*** 
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Artigas promovi· la integraci·n de los pueblos que 

conformaban el Virreinato del R²o de la Plata. Nunca fue un 

promotor de la integraci·n pol²tica de Am®rica Latina (lo que 

incluir²a a los dem§s virreinatos y al Brasil). Pero si pensamos la 

cuesti·n desde un car§cter popular, sin dudas el caudillo oriental 

debe ser recordado como una referencia para una justa 

integraci·n latinoamericana.   

 

Conclusiones 
 

La Liga Federal fue el comienzo de la construcci·n del 

Estado de Artigas.A pesar de lo fugaz de su existencia, la praxis 

del caudillo nos permiti· observar cu§l era el proyecto de Estado 

al cual se deb²a. En base a esto podemos destacar que los 

elementos que definen al proyecto de Artigas fueron: la 

democracia como expresi·n de la soberan²a popular, la rep¼blica 

y la federaci·n.  

Estos tres elementos no constituyen la visi·n de un mero 

intelectual de avanzada de su tiempo, que sin duda Artigas lo fue. 

Lo que verdaderamente representan la democracia, la rep¼blica y 

la federaci·n es la forma del proyecto que representaba a las 

clases populares de la Banda Oriental en su tiempo. Este uso del 

Estado, demuestra que el Estado constituye una herramienta de 

clase. Que las diferentes clases buscan organizarlo a partir de sus 

intereses.  

Es un hecho que en los tiempos en los cuales Artigas 

control· el gobierno oriental y la integraci·n de las provincias, el 

Estado logr· generarse el odio de las clases dominantes. La 

rep¼blica y la democracia golpean las relaciones ontol·gicamente 

feudales. Mientras la federaci·n, en el caso concreto, responde a 

una clase parasitaria de tipo capitalista, referimos a la burgues²a 

comercial y burocr§tica de Buenos Aires (tambi®n llamada 

oligarqu²a porte¶a). No es casualidad que Buenos Aires entregara 

la provincia Oriental al Imperio Portugu®s, no es casualidad que 
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los latifundistas montevideanos recibieran con j¼bilo la 

recolonizaci·n portuguesa.  

Tambi®n es importante recordar que quien est§ detr§s de 

los portugueses fueron los brit§nicos, quienes tienen profundos 

acuerdos con la corona lusa. As² que no nos equivocar²amos si 

afirmamos que Artigas fue tambi®n fue agredido por los intereses 

de la principal potencia mundial de su tiempo. Quienes se 

perjudicaban del proteccionismo que se derribaba del federalismo 

popular.  

Esta situaci·n, hoy se mantiene en sus aspectos centrales: 

las profundas diferencias sociales dentro de Latinoam®rica y en 

su posici·n dependiente frente a los centros del mundo. Por lo 

tanto, la ontolog²a del proyecto artiguista tiene absoluta vigencia.  
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ABSTRACT 

 

The article makes an analysis of State concept in the Jos® 

Artigasô praxis. This question is substantial for understand the 

true significance of Oriental leader. With documentary fonts, 

political actions and secondary fonts, we discuss how democracy, 

republic and federalism define Artiguist State. Characteristics 

that are articulated with the defense of popular rural social 

classes from Spanish colonial administration in the River Plate 
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RESUMEN 

 

El prop·sito de este art²culo es analizar el trato que los 

libros de historia global de la historiograf²a le han dado a la 

regi·n de Am®rica Latina. Aunque es un enfoque nuevo, la 

historia global ha tratado de superar la lectura tradicional de 

Latinoam®rica como periferia receptora de conocimientos 

europeos. A continuaci·n, se har§ un contexto general de las 

obras m§s importantes en la materia explicando los motivos de 

contexto que motivaron su producci·n y el lugar de 

Latinoam®rica en su visi·n de la historiograf²a. 

 

I. 

Las historias de la historiograf²a escritas en un enfoque 

global se proponen ir m§s all§ del estudio de historiadores, 

escuelas o casos nacionales y, en su mayor²a, tienden a observar 

las conexiones y los intercambios entre distintos hemisferios 

asegurando que los ñcruces culturalesò se intensificaron desde 

fines del siglo XVIII.
31

 Son pocos los libros que han sido 

                                                 
31

 Para Paola Casta¶o los or²genes de la Historia Global se dan en el seno de la 

Asociaci·n de Historia Mundial fundada en 1982. La ñHistoria Globalò se 

convierte en una perspectiva aut·noma en 1986 cuando algunos investigadores 

deciden hacer p¼blicas las diferencias te·ricas, metodol·gicas y, sobretodo, 

mailto:cesar.a.duque.sanchez@gmail.com
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publicados bajo este enfoque recientemente, sin embargo, el 

inter®s en esta materia no es una novedad.
32

 

                                                                                                           
pol²ticas de ese enfoque respecto al anterior. Mientras que la Historia Mundial 

no distingue ñperiodosò que merecen un estudio de las conexiones entre 

hemisferios y culturas, para la Historia Global las conexiones deben ser 

observadas desde el siglo XVIII como procesos incipientes de la globalizaci·n 

y las historias deben ser necesariamente relacionadas con procesos del 

ñpresente hist·ricoò posterior a la crisis del petr·leo de la d®cada de 1970.  

Casta¶o, Paola. 2005. La construcci·n de un campo de conocimiento: La 

historia mundial. Bogot§: Universidad de los Andes. 260 p. 

32
 El libro m§s antiguo en la materia es de Eduard Fueter: Geschichte der 

Neuren Historiographie. Liepzig, 1911. Este es un referente importante para 

este trabajo si se tiene en cuenta que Fueter public· una ñhistoria mundialò 

diez a¶os despu®s. El proyecto ten²a la misma orientaci·n que su historia de la 

historiograf²a, aunque esta ¼ltima se propon²a ubicar a ñlos m§s grandes 

historiadores de todos los tiemposò. El t²tulo de la mencionada ñhistoria 

mundialò es Weltgeschichte der letzten hundert Jahre (1815-1920). Z¾rich: 

Von Schulthess & Co, 1921, 674 pp. El t®rmino ñhistoria mundialò fue 

respetado por el editor norteamericano que tradujo el libro bajo el t²tulo:World 

History (1815-1920). New York: Sidney Bradshaw & Harcourt Brace, 1922. 

516 P§gs. S·lo para mencionar la relevancia del t®rmino ñhistoria mundialò en 

la investigaci·n de la ®poca, debe mencionarse el inter®s geopol²tico inherente 

a la historiograf²a de la Alemania anterior a la Rep¼blica de Weimar que, 

incluso, fue una de las principales influencias en la historiograf²a 

norteamericana del inicios del siglo XX. Sobre el tema ver el tomo 1 de Peter 

Novick: That Noble Dream. The 'objectivity question' and the American 

historical Profession.Cambridge University Press, 1988.Y un libro de Francis 

Lowenheim que teje de modo muy interesante las relaciones entre geopol²tica, 

relaciones internacionales e historia: Historiadores y Diplom§ticos: Del papel 

de la historia de los historiadores en la pol²tica exterior norteamericana. 

M®xico: Uni·n Tipogr§fica Editorial Hispanoamericana, 1968. 

Cabe decir que este se suma a otros ejemplos que reanudan lo dicho por Vera 

Weiler respecto a que la ñhistoria mundialò que conocemos en la historiograf²a 

occidental desde la d®cada de 1960 fue antecedida por una escuela alemana 
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Desde la d®cada de 1990 han empezado a crecer los 

esfuerzos por dise¶ar historias globales de la historiograf²a con el 

inter®s principal de mostrar la pervivencia de la disciplina 

hist·rica, sus cambios y sus permanencias.  

Esto permite explicar que la historia es una disciplina que 

ha dejado el inter®s por la erudici·n de otras ®pocas para poner 

avanzar poco a poco en el estudio de la g®nesis de los problemas 

y los procesos sociales del tiempo en el que sus autores viven.  

Un corte de treinta a¶os que sit¼e al lector en las d®cadas 

de 1990, 2000 y 2010 es relevante en tanto que varios autores de 

la historia global de la historiograf²a reaccionan contra libro de 

Francis Fukuyama The End of History and the last Man (1992). 

As², la b¼squeda de conexiones, intercambios y la inherente 

complejidad en el estudio de la producci·n del conocimiento 

cuestiona de entrada la tesis de que, tras la ca²da del Muro de 

Berl²n, hubo una disoluci·n de bloques hegem·nicos que impuso 

la ideolog²a de la ñdemocracia liberalò tras el fin de la Guerra 

Fr²a.  

Tal tesis resulta muy pol®mica, si se toma en cuenta la 

obra de autores como Georg Iggers
33

 que hab²an impulsado una 

                                                                                                           
que ten²a el mismo nombre y compart²a algunas de sus puntos de partida: Vera 

Weiler, ñSobre historia mundial hoyò. Anuario Colombiano de Historia Social 

y de la Cultura. NÜ. 28, Bogot§, Universidad Nacional de Colombia, 2001.  

33
Georg Iggers es un profesor austriaco exiliado con su familia a los once a¶os 

en los Estados Unidos. Desde all² construy· una carrera dedicada a la historia 

intelectual, el aprendizaje de los idiomas y el estudio de la filosof²a de la 

historia ïtema por el que se interes· desde sus estudios en New School of 

Social Research-. Desde temprano se caracteriz· por un activismo pol²tico 

favorable a los derechos de los afroamericanos. Aunque m§s adelante 

encontrar²a que la CIA le hab²a catalogado como comunista por sus relaciones 

con algunos miembros del Partido Comunista Norteamericano, desde temprano 

se declar· seguidor liberal de Karl Popper, con quien se reuni· para discutir la 

cr²tica al historicismo alem§n impl²cita en La sociedad abierta y sus enemigos. 

Dedicado a la historia intelectual que durante largo tiempo ejerci·, decidi· 

eventualmente, por una beca y por accidente dedicarse al estudio de las 
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nueva lectura de la historiograf²a historicista alemana como la 

propulsora liberal en la g®nesis del totalitarismo de Hitler.
34

 

Muchos de estos trabajos pueden ser considerados como 

una respuesta impl²cita al trabajo de Fukuyama, aunque 

demuestre la existencia de una comunidad interesada en el 

estudio de los cambios epistemol·gicos, los cambios de 

paradigma en la ñciencia hist·ricaò, su comparaci·n con las 

ciencias sociales y las relaciones cada vez m§s situadas entre la 

filosof²a de la historia, la teor²a hist·rica y la historia de los 

historiadores puestos en sus contextos. 

 

II.  

 

Si bien la historia de la historiograf²a en Am®rica Latina 

hab²a sido estudiada por numerosos historiadores de la regi·n 

sobre la base de lo que han llamado ñel problema de la figuraci·n 

americanaò
35
, el estudio de la regi·n en la historia global de la 

                                                                                                           
filosof²as de la historia en Alemania, si se quiere, en respuesta a la idea 

seminal de una divisi·n ideol·gica del mundo propuesta por Daniel Bell en 

Las contradicciones culturales del capitalismo (1976). Para Iggers la 

producci·n intelectual se debe leer en un desarrollo continuo de rupturas en el 

que el conocimiento se acerca cada vez m§s a la auto-reflexi·n, la cientificidad 

y la objetividad. Sobre la vida de Iggers ver los cap²tulos dedicado a ®l en el 

libro Dos caras de la historia: memoria vital de tiempos agitados. Valencia: 

Publicacions de la Universitat de Valencia (2009). 
34

 Esa es la tesis que defiende Iggers en The German conception of history. The 

national tradition of historical thought from Herder to the present. Wesleyan 

University Press, Middletown, Connecticut 1968. 

35
 El problema es englobado en estos t®rminos por Sergio Mej²a en un ensayo 

reciente sobre la Historia general de Chile de Diego Barros Arana. El libro en 

el que se encuentra el ensayo es Chile-Colombia: Di§logos sobre sus 

trayectorias hist·ricas, editado por Fernando Purcell y Ricardo Arias Trujillo 

en Bogot§: Pontificia Universidad Cat·lica de Chile & Uniandes, 2014.  
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historiograf²a ha perdido su dimensi·n local para definir puntos 

de comparaci·n o conexi·n con las historiograf²as de otros 

hemisferios.  

Hay cuatro autores principales que se han encargado de 

publicar documentos sobre Am®rica Latina pensando en estos 

problemas: Michael Bentley, Daniel Wolf, el mencionado Georg 

Iggers y Carlos Aguirre.
36

 

                                                                                                           
Mej²a menciona como precursor de la discusi·n al cubano Alejo Carpentier, 

que ñsiempre hizo ®nfasis en la pluralidad de g®neros de escritura que han 

servido para 'figurar a Am®rica'ò. A juicio de Mej²a, el problema parece haber 

sido explorado por varios amigos del cubano, como Roberto Gonz§lez 

Echavarr²a, profesor de Estudios literarios en la Universidad de Yale y que 

propone una teor²a general sobre la nueva novela hispanoamericana ïla del 

Boom- basada en obras de no ficci·n del siglo XIX ïcomo cr·nicas, historias, 

descripciones y relaciones-.   

El problema de la figuraci·n Americana debe pensarse, entonces, en la 

coyuntura cultural de mitad del siglo XX en la que el nacionalismo y el 

modelo de Industrializaci·n por Sustituci·n de Importaciones en las d®cadas 

de 1920 y 1930 en adelante produjo academias americanas suficientemente 

fuertes como para reaccionar al ñmito de la influencia europeaò a trav®s de un 

segundo movimiento americanista que dio paso, especialmente en Cuba ï

gracias al Instituto Literario de la Casa de las Am®ricas-, pero tambi®n en 

M®xico ïcon Alfonso Reyes-  y en Colombia ïcon Germ§n Arcini®gas o Luis 

Vidales-, a un movimiento intelectual que se pregunt· por lo aut·ctono de la 

regi·n. Sobre ese tema puede verse la correspondencia de Reyes con varios 

intelectuales de Colombia compilada por Adolfo Caicedo Palacios: Alfonso 

Reyes y los Intelectuales colombianos: di§logo epistolar. Bogot§, Siglo del 

Hombre Editores, Uniandes, 2009.  

36
 Sobre el tema de la ñfiguraci·n americanaò y su relaci·n con la 

historiograf²a seleccionada para este trabajo pueden mencionarse los estudios 

cl§sicos del mexicano Leopoldo Zea Aguilar Filosof²a de la historia 

americana (1978) que demuestra un interesante avance en el proyecto de leer 

la historia de Am®rica Latina. Este proyecto se hizo imperativo desde su 
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Los cuatro libros principales de historiograf²a escritos por 

estos autores ofrecen miradas distintas sobre la historiograf²a de 

Am®rica Latina, un tema al que le hab²a prestado muy poca 

atenci·n la historiograf²a europea escritas por autores como John 

Peabody Gooch
37

, Harry Elmer Barnes
38

 y Herbert Buterfield
39

.   

                                                                                                           
juventud. De modo singular, Zea fue profesor de filosof²a en la Universidad 

Nacional Aut·noma de M®xico (UNAM), donde fue amigo de Adolfo S§nchez 

V§squez cercano, adem§s, al ecuatoriano Bol²var Echeverr²a, amigo personal, 

compa¶ero de trabajo y contertulio de Carlos Antonio Aguirre Rojas. 

37
 J. P. Gooch (1873-1968) fue diplom§tico, miembro del parlamento (1906-

1910) e historiador ingl®s de perspectiva liberal. Su trabajo diplom§tico lo 

interes· por la historia en general y su relaci·n con el ejercicio de la pol²tica. 

Fue editor entre 1911 y 1960 de Contemporary Review  y en ese lapso se 

interes· por los historiadores alemanes del siglo XVIII y XIX. As² public· 

History and Historians in the Nineteenth Century (1913), un texto que 

reconstruye las publicaciones, las instituciones  y las conexiones entre la 

historia, los organismos culturales y de gobierno en Europa. Gooch, asimismo, 

nos ofrece algunos datos interesantes sobre la relaci·n entre historiadores 

europeos y el famoso divulgador de historias prehisp§nicas William Prescott 

que public· un texto sobre el Imperio ñAztecaò y sobre el Imperio ñIncaò y al 

que el historiador ñcolombianoò de inicios del siglo XIX Joaqu²n Acosta le 

ofreci· todo el material disponible en las bibliotecas brit§nicas para escribir un 

libro sobre el imperio ñMuiscaò. Proyecto que Prescott no acept·. 

38
 Barnes, Harry Helmer. A History of Historical Writing (1937). 

39
 Butterfield, Herbert. The Whig Interpretation of History (1931).Butterfield 

fue estudiante de Harold Temperley en la Universidad de Cambridge, lugar en 

el que era profesor de historia moderna con un especial inter®s en la historia 

internacional y de la diplomacia. Temperley fue compa¶ero en Cambridge de 

John Peabody Gooch. As² mismo fue presidente del importante Congreso 

Internacional de Historiadores, instituci·n a la que pertenec²an historiadores de 

todas partes del mundo, incluidos representantes de Am®rica Latina.  
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Estos cuatro libros nos ofrecen un problema comparativo 

interesante: Mientras que el Companion de Michael Bentley y el 

art²culo de Carlos Aguirre Rojas se refieren a una historiograf²a 

de Latinoamerica; el trabajo de Daniel Wolf y Georg Iggers 

hablan del Nuevo Mundo. 

Michael Bentley, por ejemplo, es profesor de Saint 

Andrews University, una universidad inglesa en la que ejerce 

como interesado en la historia intelectual y pol²tica de los siglos 

XIX y XX. Para su Companion de 1997 convoc· a varios 

especialistas para que publicaran sobre problemas relativos al 

marco general de la historiograf²a en un momento en el que, 

seg¼n ®l, era poco claro el significado de esa palabra entre los 

estudiantes o profesores del departamento de historia al que 

pertenec²a [2]. 

Este inter®s, a su juicio, es compartido por otros 

historiadores que ven prioritaria la reflexi·n sobre su disciplina, 

dadas las condiciones del desarrollo profesional que ha tenido el 

medio de los historiadores desde inicios del siglo XX, la 

articulaci·n que ha tenido la profesi·n en la era global, en 

t®rminos de cooperaci·n acad®mica, intelectual e institucional.  

Bentley ha publicado libros sobre historia de Lord 

Salisbury en la ®poca victoriana y se ha consagrado como uno de 

los grandes historiadores del pensamiento del historiador Herbert 

Buterfield, tema que lo ha acercado cr²ticamente a la obra de John 

Peabody Gooch. Sus intereses lo llevan a la historia comparada, 

conectada y global con la que nuevas generaciones estudian las 

coyunturas europeas sin pensar en procesos paralelos que pueden 

ser ubicados en regiones lejanas como China.
40

 

                                                 
40

 Sobre el tema ver su intervenci·n en febrero de 2013: Teaching History in 

the Twenty-First Century. Producida por British Academy y con la compa¶²a 

de Sir John Elliot y Christopher Clark y Maxine Berg. 

https://www.youtube.com/watch?v=WgNuNQ9ku4Y (Online: 15/11/2014) 

https://www.youtube.com/watch?v=WgNuNQ9ku4Y


150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ah² se inscribe el inter®s de libros y art²culos que 

promueven la historia global como el horizonte principal de su 

carrera. Entre ellas se encuentra el Companion to Historiography 

en el que fue apoyado por el equipo editorial de Oxford 

University en 1997. Este autor escribi· otro libro sobre 

historiograf²a titulado Modern Historiography: An introduction, 

aunque la primera obra mencionada es la ¼nica en la que Am®rica 

Latina recibe un lugar distintivo como regi·n.
41

 

Esto se debe a que el historiador Alan Knight particip· 

como especialista encargado de la secci·n que se encuentra en la 

cuarta parte del texto, titulada ñComo reflejo de la Edad 

Modernaò en la que reconstruye la historia de la historiograf²a de 

Latinoam®rica como un escenario ñLaber²nticoò que, a su juicio, 

es altamente diverso en su interior pero con superficies en las que 

se hallan algunas similitudes, d§ndole as² un car§cter singular y 

unitario a los problemas generales a la cultura de la regi·n.  

El art²culo de Knight hace ®nfasis en los problemas de 

contexto de la historiograf²a latinoamericana que provienen de su 

relaci·n con los gobiernos y las estructuras econ·micas y 

profesionales en la regi·n. Esto puede explicarse gracias a la 

trayectoria del autor.  

Knight es profesor de historia latinoamericana en la 

Universidad de Oxford, en Saint Anhotnyôs College. Su obra ha 

centrado su atenci·n sobre la Revoluci·n Mexicana, aunque 

tambi®n ha tenido el inter®s por la d®cada de 1930 y un trabajo 

dedicado a la explotaci·n de petr·leo en el mismo pa²s. Su inter®s 

por la historia latinoamericana proviene, como el de muchos otros 

ï entre ellos Malcom Deas y David Bushnell ï de nuevos centros 

de investigaci·n abiertos en universidades de Gran Breta¶a y 

                                                 
41

 En el libro Modern Historiography: An introduction el autor le brinda un 

lugar singular a lo que denomina ñEl Nuevo Mundoò. Cap. 10. Pp. 93-103.  
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Estados Unidos en la d®cada de 1960, dada la ñamenaza 

principalò que sus gobiernos vieron en la Revoluci·n Cubana.
42

 

Esto lo sit¼a en el marco de sus estudios sobre M®xico, 

pa²s que considera de relevancia ñno s·lo en Am®rica Latina, sino 

tambi®n en t®rminos globalesò.
43

 En el ensayo del Companion 

esta idea tiene su eco: ñM®xico (é) lidera en el grupo de 

Am®rica Latina, dado que intenta reducir las distancias entre la 

historiograf²a europea y la norteamericanaò.
44

 

Esta idea es similar a la que estimula el texto de Carlos 

Antonio Aguirre Rojas. Historiador de la UNAM, se ha 

interesado desde temprano por la historia econ·mica y social de 

M®xico y Am®rica Latina. Sus §reas de estudio le han convertido 

en un conocido investigador de la propuesta de historia social y 

econ·mica de Annales. Su relaci·n con Immanuel Wallerstein en 

el Fernand Braudel Centre de la Universidad de Bighampton lo 

ha llevado a observar con cercan²a y apoyo los movimientos 

sociales de Am®rica Latina. Su trabajo en la Revista 

Contrahistorias de la Universidad Aut·noma de M®xico lo ha 

relacionado con historiadores de lo que denomina ñhistoriograf²a 

cr²tica del positivismo del siglo XIXò, entre los que se encuentran 

Carlo Ginzburg.  

Su texto, es un art²culo previo al libro Historia e 

Historiadores en el largo siglo XX (1870 ï 2025). El trabajo, 

                                                 
42

 Sobre Bushnell y Deas se puede ver el trabajo de Victoria Peralta y Michael 

LaRosa: Los Colombianistas, Editorial Planeta, Bogot§: 1997. 334 pp. Sobre 

Knight y su ingreso a la Historia Latinoamericana 

http://www.lac.ox.ac.uk/professor-alan-knight (Online: 15/11/2014) 

43
 Knight, Alan. Perfil: Professor of History of Latin America (Faculty of history, 

Latin American Centre at Oxford).http://www.lac.ox.ac.uk/professor-alan-

knight 

44
 Knight, Alan. ñLatin Americaò. En: Bentley, Michael. Companion to 

historiography.P§g. 732. 

http://www.lac.ox.ac.uk/professor-alan-knight
http://www.lac.ox.ac.uk/professor-alan-knight
http://www.lac.ox.ac.uk/professor-alan-knight
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presentado en el Congreso de Historiadores Latinomerianistas de 

2002 recibi· el t²tulo El largo siglo XX de la historiograf²a 

latinoamericana contempor§nea: 1870 ï à2025? Puntos de 

partida para su reconstrucci·n. Su prop·sito recibe una 

valoraci·n distinta en dos sentidos: por una parte, realza  una 

interpretaci·n cultural de la historiograf²a latinoamericana en los 

siglos XIX y XX en el marco de lo que denomina la ñcultura 

latinoamericanaò. Por la otra, la sit¼a en una interpretaci·n 

cronol·gica distinta, para la que el final del siglo XIX 

cronol·gico (1870 ï 1899) forma parte del siglo XX hist·rico 

(1870 ï à2025?).
45

 

Esta investigaci·n parte de cinco etapas de interpretaci·n 

sobre el ñsemi-continenteò latinoamericano, sin descuidar que 

ñlos ritmosgenerales de la historia occidental son compartidos 

tanto por Latinoam®rica como por el continente europeoò, un 

                                                 
45

 Para Aguirre ñlos simples siglo cronol·gicos no coinciden nunca con los 

verdaderos siglos hist·ricosò. Su perspectiva se encuentra inscrita en el debate 

sobre el siglo XX, sobre el que se ha escrito: Eric Hobsbawm, Historia del 

siglo XX, Ed. Cr²tica, Barcelona, 1996. Giovanni Arrighi, El largo siglo XX, 

Ed. Akal, Madrid, 1999. J¿rgen Habermas, "Nuestro breve siglo " en revista 

Nexos. NÜ de Agosto de 1998, Immanuel Wallerstein, "Siglo pasado, milenio 

pasado" en el diario La Jornada, 10 de marzo del 2000 y "The Twentieth 

Century: Darkness at Noon?", en el sitio de Internet del Fernand Braudel 

Center:  

http://www.binghamton.edu/fbc/iwpews24.htm , Edward Said, "La experiencia 

hist·rica" en revista  

Viento del Sur, num. 8, 1996. Y el libro colectivo Le court vingti¯me si¯cle. 

1914 - 1991, Editions de  

l'aube, La Tour d'aig¿es, 1991 y Carlos Antonio Aguirre Rojas, "1989 en 

perspectiva hist·rica" en el libro  

Breves Ensayos Cr²ticos, Ed. Universidad Michoacana, Morelia, 2000 
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asunto que, seg¼n Aguirre, ñlleva a ambas civilizaciones a 

acompasar sus curvas evolutivas de acuerdo a cortes m§s o menos 

sincr·nicos y temporalidades bastante similaresò [1]. 

Carlos Antonio Aguirre escribe pensando en que la 

modernidad latinoamericana contiene una alternativa a la 

modernidad occidental capitalista. Su cr²tica lo lleva a asegurar 

que Am®rica Latina no tuvo inicios en la influencia del Occidente 

norteamericano ni europeo. Esta similitud con el trabajo de 

Knight lo lleva, incluso, a asegurar que la historiograf²a 

latinoamericana se sit¼a, en una cultura le²da como perif®rica, a la 

vanguardia de la recepci·n cr²tica de las ciencias sociales.  

Esto coincide con su perspectiva de la formaci·n de la 

teor²a del sistema mundo capitalista en la que Latinoam®rica 

produce intelectuales de periferia que lograron recibir de modo 

heterodoxo los avances de los estudios hist·ricos leyendo 

aisladamente a Elias y a los Annales, a diferencia de las 

historiograf²as nacionales autorreferentes de Alemania, Francia y 

Gran Breta¶a que se cerraron sobre s² mismas. 

Su perspectiva pretende observar comparativa y 

conectivamente el desarrollo de los estudios latinoamericanos, al 

igual que se lo propone el estudio de Georg Iggers. As², todos 

ingresan por Latinoam®rica como punto de partida para explicar 

procesos incipientes de globalizaci·n que se incrustan en 

Latinoam®rica antes de la d®cada de 1980, lo que obliga a 

resignificar la tesis principal de los intelectuales liberales de 

derecha que, tras la ca²da del muro se mantienen en leer el ®xito 

de la cultura occidental como un avance civilizatorio que por la 

naturaleza de los hechos favoreci· a la democracia liberal. Esta 

¼ltima, a juicio de la derecha liberal que los historiadores de la 

cultura enfrentan es permanentemente asediada por ñbloques 

culturalesò de origen autoritario que por v²as violentas ïcomo la 
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lucha armada- propician un permanente Choque de las 

civilizaciones.
46

 

Para Iggers este es un punto de partida relevante en el 

trabajo de la Historia Global de la Historiograf²a. Por eso, 

convoca a dos historiadores ï un hombre y una mujer ï para que 

trabajen a su lado en proyecto que adelant· durante la d®cada del 

2000. Su conferencia C·mo escribir²a mi libro sobre 

Historiograf²a Contempor§nea fue presentada en Barcelona el 16 

de Abril de 2002. En ella no solo manifiesta haber le²do la obra 

de Bentley (1997) y Hans-Ulrich Wehler (2001), sino que expresa 

el car§cter singular de sus trabajos en la materia. Para ®l en esa 

®poca, su trabajo ñse restringe en gran parte a aproximaciones 

eruditas, y se ocupa insuficientemente de las formas alternativas 

de representaci·n de la memoria hist·ricaò [3]. A su juicio, esta 

parte tambi®n deber²a estudiarse dado que ñel concepto de 

Occidente, abarcando lo que Ranke defini· como las naciones 

latinas y germ§nicas, y tambi®n incluyendo su expansi·n a las 

Am®ricas y a Ocean²a ha sido dividido por fronteras nacionales, 

®tnicas, confesionales y regionales y, como resultado, las 

historias de la historiograf²a han seguido generalmente estas 

divisionesò [3]. 

En su propuesta, la historiograf²a est§ directamente 

implicada en los debates pol²ticos sobre la l²nea occidental de las 

civilizaciones no occidentales, en la que tambi®n se discute qu® 

es y qu® no es occidente. Revisar la historia en el marco de la 

                                                 
46

 Una historia de los intercambios les permite reconocer, por supuesto, 

ñbloques de consenso culturalò en los que habitantes de distintas regiones 

incorporan h§bitos que practican sobre principios similares, sin desconocer que 

estos ñbloquesò se mantienen en contacto permanente con otros sistemas de 

convenciones y que, sin lograr un grado excesivo de relativismo, el 

intercambio es permanente y su aprendizaje tambi®n lo es. Todo esto, es muy 

distinto a la tesis de Samuel Huntington sobre el Choque de las Civilizaciones 

ï Crash of civilizations-. 
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globalizaci·n invita a investigar su ñproceso de transformaci·n en 

una escala global (que) implica no s·lo mayor homogeneidad 

sino tambi®n diferenciaci·nò. 

Para este autor, esas diferencias dan lugar a procesos 

disimiles que llevan a una recepci·n de tradiciones similares. As², 

si ñla profesionalizaci·n de la investigaci·n y de la escritura 

hist·ricas (juegan) un papel importante no s·lo en Occidente sino 

tambi®n en la modernizaci·n de los estudios hist·ricos en otros 

lugaresò, ñlas antiguas colonias han recibido la independencia 

formal (pero) contin¼an dependiendo grandemente en lo 

econ·mico y en otros aspectos del sistema econ·mico 

internacional controlado por las antiguas potencias colonialesò. 

Por eso, su libro A global history of modern 

historiography no le da un car§cter totalmente independiente a la 

historiograf²a de la regi·n que nos compete, sino que la observa 

en el curso de l²neas culturales cruzadas, en las que el proceso de 

autonom²a intelectual en el lugar enunciativo de los historiadores 

no siempre es clara.  

A esto, le a¶ade un segundo esfuerzo conceptual con el 

que asegura la existencia de ñcruces culturalesò, concepto que 

hab²a sido desarrollado por ®l en compa¶²a de Edward Wang, un 

estudiante que conoci· en Buffalo en la d®cada de 1980 cuando 

realizaba un intercambio y por el que pudo empezar a pensar de 

modo m§s amplio la historiograf²a global, comparando a los 

historiadores europeos con los de China [3]. 

Como se puede notar, esta historiograf²a tiene impl²cita 

una agenda y una programaci·n. No es del todo fortuita la 

escritura de este ensayo en 2002, el a¶o en curso el trabajo de 

Huntington hab²a retornado con fuerza para encontrar vigencia y 

comprobaci·n en el an§lisis del 11/S. Esta propuesta de an§lisis 

cultural cruzado obligaba a Iggers a buscar no la superioridad  

cultural de Occidente sobre no-Occidente ï t®rmino usado por el 

autor, ni el estudio de ñun instrumento de Occidente usado ante 

todo para dominar el no-Occidenteò, sino con el fin de estudiar 
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ñricas tradiciones literarias que reflejan una conciencia hist·rica 

(en Asia y Ćfrica)ò [3]. 

Quiz§s esta sea la similitud que pueda darse entre la 

historia global de Iggers y el libro A Global History of History de 

Daniel Woolf. Woolf es un historiador canadiense de la 

universidad de Queen en Kingston, Ontario. Luego fue estudiante 

de Gerald Aylmer, un historiador dedicado al siglo XVII en 

Oxford. En 1998 public· una obra sobre escritura hist·rica y en 

adelante, hasta 2012 se ha encargado de estudiar los procesos de 

recepci·n y circulaci·n del conocimiento hist·rico en Gran 

Breta¶a y el mundo.  

Su obra es escrita en 2011 y, aunque un a¶o despu®s 

public· una compilaci·n similar a la de Michael Bentley con el 

apoyo de la Universidad de Oxford, es posible notar diferencias 

entre la obra de 2011 y la de 2012. La diferencia principal se da 

en el marco de los ejes que ya ha propuesto este ensayo:  

Latinoamerica debe ser incluida dentro del proceso de 

occidentalizaci·n global, sin dejar de lado el car§cter diferencial 

de su escritura, la referencia permanente a sus realidades locales 

nacionales o regionales y su permanente di§logo con la brecha de 

la escritura hist·rica del siglo XIX en la que mucho historiadores 

leen la independencia como una ruptura civilizatoria en la 

b¼squeda de autonom²a de los lugares de enunciaci·n.  

De este modo, la historia de Woolf oscila entre los 

trabajos de Iggers si nos referimos al trabajo A Global History of 

History, muy distinto a lo dicho que re¼ne en Oxford Historyof 

Historical Writing compilado para el que invita a Juan 

Maiguashca ï un historiador ecuatoriano ï para que realice un 

balance de la historiograf²a latinoamericana muy similar a la obra 

de Alan Knight que recibe un lugar aparte en el compilado de 

Michael Bentley.  

El primer libro tiene un formato que re¼ne no solo an§lisis 

de la historiograf²a, sino fuentes primarias y una interesante 

recopilaci·n de im§genes. Se fundamenta en an§lisis de casos 
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siempre que estos funcionen como ejemplos de conexiones 

globales o transatl§nticas.  

El segundo, el compendio, re¼ne cuatro tomos en los que 

varios especialistas crean un marco general de lectura sobre las 

historiograf²as de cada ®poca. Si bien el segundo se refiere a la 

historiograf²a como ñla escritura hist·ricaò, en A Global History 

of History Woolf invita al lector a estudiar las tradiciones orales 

africanas como un indicio de ñconciencia hist·ricaò o a revisar las 

demandas locales de Guam§n Poma de Ayala en los reclamos a la 

corona como una forma de rescatar una herencia que habla sobre 

los or²genes de los Incas [8]. 

El trabajo de Juan Maiguashca se encuentra en el cuarto 

volumen de Oxford History of Historical Writing (1800 ï 1945) 

se encuentra en la secci·n titulada ñLa descendencia de Europaò, 

en la que son reunidas la historiograf²a de Estados Unidos, de 

Canad§, de Sur§frica, Australia, Nueva Zelanda y Am®rica 

Latina.  

No obstante, hay una divisi·n interesante en la categor²a 

Am®rica Latina: son tratadas por aparte la historiograf²a 

mexicana, la historiograf²a del Brasil y lo que Maiguashca 

denomina la regi·n de los ñhistoriadores en la Sur Am®rica 

Hisp§nicaò [4]. Esta divisi·n ya hab²a sido dise¶ada por Woolf en 

el anterior libro, en el que se refer²a a la etapa nacionalista como 

ñEl Imperio de Cl²oò.  

Maiguashca, al igual que Knight establece unos periodos 

para clasificar la historiograf²a de Am®rica Latina. Son tres y  

trascurren entre 1820 y 1990. Se trata de un periodo de 

historiograf²a liberal (1820 ï 1900), un periodo revisionista (1920 

ï 1930) y un periodo de historiograf²a acad®mica (1930 ï 1990).  

En el primer periodo ubica con nombres propios a los  

historiadores J. M. Restrepo (Colombia), Jos® Gil Fortul 

(Venezuela), Bartolom® Mitre (Federaci·n de Rep¼blicas 

Argentinas), Benjamin Vicu¶a Mackena (Chile), entre otros. 

Entre los historiadores revisionistas ubica a Alcides Arguedas 

(Bolivia), Alberto Edwards (Chile) y Ricardo Rojas (Argentina). 
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Para la etapa final, la de los historiadores acad®micos, Jorge 

Basadre (Per¼) y Ricardo Levene (Argentina). 

Oxford History of Historical Writing es una obra 

enciclop®dica, lo que reduce la extensi·n de su texto. Este puede 

ser un factor que explica la simplificaci·n de la historiograf²a 

latinoamericana en tres etapas, sin mayor facultad de cr²tica. No 

obstante, se observa que la obra del autor es una apuesta por 

distinguir los perfiles historiogr§ficos teniendo en cuenta la 

formaci·n profesional como un punto de referencia relevante que 

conecta al escritor de historia con el escenario pol²tico, 

econ·mico y social de la naci·n a la que pertenece. 

 

Conclusi·n 

 

Los cuatro autores han sido marcados por quiebres 

relevantes en el escenario global de los treinta a¶os recientes: La 

disoluci·n de los bloques de la Guerra Fr²a en la d®cada de 1980 

y la interpretaci·n que la extrema derecha liberal ha hecho del 

Choque de culturas luego del 11 de Septiembre de 2001. En ese 

contexto, las obras han ampliado no solo el rango temporal para 

observar procesos de largo alcance en el pensamiento hist·rico, 

sino que han cre²do necesaria la invitaci·n a revalorar, en algunos 

casos desde el marxismo, en otros desde el liberalismo, el 

intercambio y la autonom²a de culturales locales regionales ï 

como las de Am®rica Latina ï respecto a las que antes eran 

consideradas de vanguardia ï como la norteamericana y la 

europea.  

En muchos casos, el inter®s por la historiograf²a 

latinoamericana deviene de un compromiso de a¶os de estudio ï 

como en los casos de Aguirre, Knight y Maiguashca, en otros, de 

la necesidad de explorar escenarios relevantes para el an§lisis 

hist·rico de regiones que se cre²an enteramente dependientes de 

la cultura europea y que han sido estudiados sobre la base de los 

cruces culturales y los intercambios transatl§nticos.  
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No olvidemos que en todos estos casos fue central la 

pregunta sobre lo que significa Am®rica Latina como regi·n o 

como bloque cultural regional ï caso en el que se habla de 

Latinoam®rica. Las instituciones en las que se formaron los 

estudiosos fueron relevantes para la selecci·n hecha por los 

editores de los compendios Daniel Woolf y Michael Bentley, si 

se tiene en cuenta que escogieron especialistas de §rea que 

estudiaron en la Universidad de Oxford que fund· su Grupos de 

Estudio ñde §reaò en Am®rica Latina en 1960, luego de que la 

revoluci·n Cubana llamara la atenci·n del gobierno Brit§nico.  

Los trabajos que se escribieron al margen de la influencia 

primaria del estudio ñestudio de §reaò o del investigador regional 

como fen·meno moderno de profesionalizaci·n que se da por lo 

general en naciones con pasado imperial
47

, fueron producto de 

iniciativas individuales que adem§s intentaron caracterizar la 

historiograf²a de la regi·n para ubicar en ella un proceso de 

oscilaci·n en el que no hay una dependencia total de Am®rica 

Latina, sino que hay una negociaci·n, un adaptaci·n cr²tica y un 

di§logo permanente con otros hemisferios.  

Todos escribieron en el §ngulo de una historia que se 

propone global porque a ella subyace una defensa de la 

diversidad de saberes que responde de entrada a la derecha liberal 

que considera a la democracia liberal y a la cultura occidental ï 

sin caracterizar lo que se encierra con este nombre ï como un 

bloque homog®neo avanzado que va a la vanguardia del mundo. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this paper is to analyze the treatment of 

global history books of historiography have given Latin America. 

Although it is a new approach, global history has tried to 

overcome the traditional reading of Latin America as a receiving 

periphery of European knowledge.Then there will be a general 

context of the most important works in the art context explaining 

the reasons that led to its production and place of Latin America 

in his vision of historiography. 
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RESUMEN 

 

Este art²culo desarrolla  aspectos jur²dicos de las id®as 

internacionales dentro de la doctrina de Sim·n Bolivar. 

 

 

En la actividad m§s dif²cil, polifac®tica y de muchos 

aspectos de Simon Bolivar como el ide·logo y el dirigente de la 

guerra por la independencia de la Am®rica Latina, el fundador de 

los nuevos estados independientes latinoamericanos que ha hecho 

®poca bajo el nombre çEl Liberadorè, el lugar muy grande 

ocupaban los problemas de las relaciones internacionales. Claro 

que su gloria del adalid (es conosido que S.Bol²var participaba en 

472 batallas) y del jefe de los Estados  (algunos pa²ses de la 

Am®rica Latina cuentan a Bol²var çel padre-fundadorè, su 

nombre tiene el estado Bolivia) ha eclipsado las manifestaciones 

de muchas otras aristas de su talento. Con todo eso podemos 

contar con toda la raz·n que Bol²var es un diplom§tico 

desctacado y el te·rico de las relaciones internacionales, por 

fuerza de aquel, as² como en esta esfera ®l ha dejado la huella 

extraordinariamente profunda, y algunos de sus ideas 

internacionales-jur²dicas tienen el significado imprecedero.   

Una cierta influencia en la formaci·n de la concepci·n del 

mundo internacional-jur²dica de S.Bolivar prestaban no s·lo las 
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ideas avanzadas de los ilustradores europeos y estadounidenses y 

los revolucionarios (sobre su significado hablaba varias veces 

Bol²var mismo), pero tambi®n las miradas de los te·logos 

medievales espa¶oles y los juristas, de que era puesto al corriente 

por los ilustradores desctacados ï su maestro (ante todo Simon 

Rodr²guez y Andr®s Bello) [6]. Habiendo recibido la formaci·n 

buena de casa, Bol²var ha continuado el estudio en la capital de 

Espa¶a Madrid en la Academia çla Santo Fernandoè. 

Comprender los problemas de pol²tica exterior a ello ayudaba lo 

que en los a¶os de la juventud ®l ten²a la posibilidad de conocer 

la vida pol²tica serie de los estados principales del mundo, que ®l 

ha visitado. £l ha visitado los Estados Unidos, Italia, Francia, 

estudiaba en Espa¶a.Sin embargo, en contra de todos los 

objetivos, que pon²a la formaci·n de la metr·poli ante los 

arist·cratas j·venes, a saber ï la formaci·n de la ®lite 

predominante fiel a la corona espa¶ola y la clase, Simon Bol²var 

usaba los conocimientos recibidos y las pr§cticas militares para 

los objetivos opuestos. Siguiendo el juramento juvenil dado el 15 

de agosto a 1805 en la pena Monte-Sakro en Roma, Bol²var ha 

dedicado la vida a las liberaci·n de la Am®rica del Sur del peso 

espa¶ol colonial y la creaci·n de los estados independientes, que 

construir²an el futuro en base a la igualdad de derechos y la uni·n 

estrecha. El esp²ritu innovador y la propensi·n en el futuro le eran 

inherentes y en el campo de la actividad de pol²tica exterior. 

Dotado por la naturalesa por las capacidades brillantes y la mente 

profunda anal²tica,  Bol²var mucho ha superado temprano 

caracter²stico para los criollos-arist·cratas ricos el conservatismo 

de clase, se ha elevado hastala comprencion de las necesidades 

objetivas que han madurado del desarrollo p¼blico y ha sabido 

adelantar las ideas de pol²tica exterior que tienen el valor 

imprecedero hist·rico, £l rechasἿ categ·ricamente los m®todos, 

que dominaban en su ®poca de çdiplomacia mon§rquicaè y uno 

de primero en la historia empezaba a apelar a los principios de la 

soberan²a p¼blica, ampliamente usando adem§s los recursos a 

trav®s de las cabezas de los gobiernos a las masas populares y a 
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los grupos sociales de los estados extranjeros con objeto de su 

conquista a la parte de la lucha justa de los pueblos de la Am®rica 

Latina. En estas preguntas S.Bolivar ha hecho el paso adelante en 

comparaci·n con sus instructores espirituales y los maestros [3].  

Indudablemente, el reconocimiento legal de derechos 

latinoamericano por las ra²ces hist·ricamente se va en la cultura y 

el reconocimiento legal de derechos can·nigo de Espa¶a y 

Portugal. çLos Juristas-internacionalistas son inclinados 

especialmente a notar la fuerza de la interpretaci·n religiosa del 

derecho en los pa²ses modernosç la difusi·n tradicional de 

catolicismo: en Europa ï son Italia, Espa¶a y Portugal, en Nueva 

Luz ï los pa²ses de la Am®rica Latinaè [2].  

      Por el padre de la ciencia sobre el derecho internacional 

cuentan el monje dominicano, el te·logo, el fil·sofo y el jurista 

Fransisco de Vitoria, que por primera vez ha introducido en la 

vuelta cient²fica   el concepto çjus inter gentiumè (el derecho 

internacional). Por F. ʜʝ Vi toria, todos los estados son de iguales 

derechos. Ni el emperador, ni el pap§ por eso no son a los 

patrones del mundo. Los indios y otrosçequivocados relijiososè, 

que tienen con los europeos los derechos iguales, seg¼n el jurista 

espa¶ol (áno olvidaremos que esto se escrib²a en los a¶os de la 

colonizaci·n activa del Nuevo Mundo!), no es posible 

violentomente dirigir al cristianismo. La aplicaci·n de la fuerza 

armada, conforme a F. ʜʝ Vitoria, puede ser admisible s·lo a la 

infracci·n de los derechos naturales, que eran en aquel tiempo 

çjus commerciiè ï el derecho al comercio libre y çjus 

communicationisè ï el derecho a la navegaci·n maritime [10]. A 

los representantes visibles de esta segunda escol§stica as² llamada 

de la direcci·n dominicana (de tomismo rigurosamente ortodoxo) 

se refer²an ɼʜʝ Soto (1492 ï 1560), D.Banies (1528 ï1604). Por 

los continuadores del asunto y las ideas de F. ʜʝ Vitoria eran los 

representantes de la direcci·n jesu²tica de la escol§stica en la 

persona de, ante todo, el te·logo espa¶ol y el jurista ï el monje de 

Fransisco Suares (1548 ï 1617), ʍʜʝ Lugo (1583 ï 1660) etc. 

As², refiriendo a Augustin, Suares notaba: çTodas las personas 
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por su naturaleza se nacen libres, as² que cada uno ellos no tiene 

sobre otra el poder pol²tico o el dominioè. El pueblo escoge el 

tipo de la direcci·n estatal (la monarqu²a o la democracia). 

Cuando una forma de gobierno es elegida ya, entran en las 

acciones las leyes correspondientes del derecho. Pero si la ley es 

violada por los usurpadores, el pueblo posee el derecho a las 

resistencias a los tiranos [16].  çIndudable el m®rito de ellos hab²a 

una lucha contra las guerras privadas, la aspiraci·n de limitar una 

arbitrariedad que combaten e introducir las operaciones militares 

en los l²mites jur²dicosè [2].  

Mucho en la escritura de los juristas medievales espa¶oles 

se llama con la doctrina internacional-jur²dica y practica de los 

pa²ses latinoamericanos que oponen a la globalizaci·n, que 

çrestringe la soberan²a del estado y derrubia su identidad 

nacional-culturalè [13]. De aqu² ï la fe tradicional de los 

latinoamericanos en la fuerza y las posibilidades del estado en la 

persona primero las iglesias, despu®s ï militares y 

distintoslideres çcarism§ticosè. De aqu² y la popularidad 

nomenos  tradicionalde los ideas çizquierdistasè, que son 

estatales, en su esencia [5]. 

Las ideas de los juristas medievales espa¶oles sobre el 

derecho internacional eran percibidas y llevadas a la Am®rica 

Latina por esfuerzos de Simon Bolivar y su maestro Andr®s 

Belo
48
. El instructor del çLiberadorè ï Andr®s Belo (1781 ï 

1865) en el primer libro de texto a la Am®rica Latina por el 

derecho internacional çLas Bases del derecho internacionalè [7, 

511] rechazaba la admiraci·n positivista ante el culto de la fuerza 

en la ciencia sobre el derecho internacional, prefiri®ndole el culto 

de la justicia. La intervenci·n de un estado en los asuntos del 

otro, incluso armado, cre²a ®l tras de F. ʜʝ Vitoria y F.Suares, 
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Elmaestroprimero de mismo Bello fue un monje-mercedario Cristobal de 

Queasada, quien conduciἿ a Andres el interes de ciencias humanitarias y la 

relaciἿn cr²tica a la esjolastica.  
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debe ser no la regla, sino  la exclucion, justificada s·lo çpor el 

derecho a la autodefensaè, çlas circunstancias del car§cter 

excepcionalè y çpor la amenaza evidente e inevitable a su 

soberan²aè [7].  

çEl general²simo de Am®ricaè ï Simon Bol²var se 

encontraba extremadamente actual para nuestro tiempo no solo 

porque ®l rechazaba cada tentativas autom§tica en el medio de 

civilizacion  cultural concreta  de los estereotipos culturalmente-

conductistas y adem§s ï la aspiraci·n a imponerlos de afuera. 

Mucho tiempo antes de F.Fukuyama (çUn Estado Fuerteè), y de 

S.Hantington etc. ®l indica la necesidad de la presencia 

preliminar del fuerte poder estatal como la garant²a de la 

viabilidad del sistema estatal democr§tico y de la pol²tica exterior 

indiependiente. Adem§s çEl Liberadorè era lejano çdel 

romanticismo jur²dicoè yde la mirada no cr²tica a la naturaleza de 

la persona, devolviendo como si mismo en el seno del discurso 

politico-jur²dico la noci·n ç del pecado originalè, que era sacada 

por los par®ntesis  de la escuela del çpadreè del positivismo 

brit§nico ï I. Bentam. çàIndudablemente, son dignos los elogios 

las personas, que todas aspiraciones son dirigidas a la creaci·n de 

los institutos legales y a la perfecci·n social, pero si es posible 

afirmar que an alcanzado ya las cimas de la sabidur²a que poseen 

todas las virtudes que su necesidad vital es la fusi·n del poder y 

la justicia?è [1]. 

El significado enorme para la formaci·n de las miradas 

internacionales-jur²dicas de Bol²var, su competencia jur²dica 

ten²a no s·lo lo que bajo la influencia de los maestros-ilustradores 

®l en la juventud estudiaba el derecho, conoc²a con las doctrinas 

jur²dicasde los sabios antiguos y de los autores modernos, sino 

tambi®n su posici·n misma. Haciendo a la cabeza de la guerra de 

liberaci·n, el fundador y el dirigente de los estados 

independientes, Bol²var era obligado a crear el derecho: el es el 

autor de dos constituciones, algunas decenas de las leyes y  de los 

actas jur²dicos elaboradas por ello para una serie de los nuevos 

estados latinoamericanos. 
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Su comprensi·n de relaciones internacionales ï jur²dicas, los 

nuevos principios de la interacci·n de los estados en la arena 

mundial pol²tica de S.Bolivar expon²a en las hablas, los 

llamamientos, los discursos, las cartas, tambi®n en las actas 

distintas estatales-jur²dicas e internacionales-jur²dicas, que eran 

aceptadas bajo su direcci·n o directamente por el. El an§lisis de 

estos documentos muestra bien que S.Bolivar y en el campo del 

derecho internacional era el innovador, ten²a el don de la 

previsi·n y comprend²a la necesidad de la reorganizaci·n del 

orden mundial existente. Su actividad en la esfera internacional-

jur²dica ten²a el car§cter verdaderamente avanzado. Sus ideas 

sobre la igualdad de derechos de los estados en las relaciones 

internacionales, la necesidad del respeto por todos los medios del 

principio de la independencia, la soberan²a, no intervenci·n en 

los asuntos de otras naciones, los pueblos y los estados, la 

cooperaci·n colectiva de todos los estados y los pueblos, su 

ayuda mutua, el permiso de las disputas interestatales solamente 

por v²a pac²fica ï solamente la parte peque¶a de los problemas, 

que agitaban Bol²var y que el tuvo que decidir pr§cticamente.   

Las miradas internacionales-jur²dicas de Simon Bolivar se 

fundaban, en primer lugar, en la idea principal de toda su doctrina 

pol²tica ï la independencia de los pa²ses latinoamericanos, y, en 

segundo lugar, sobre su ideal de la unidad continental. 

En vista de tal raz·n, Bol²var ha formulado la idea del 

significado enorme teor®tico, ha formulado el principio, digno 

entrar en la lista de los principios b§sicos del derecho 

internacional y de la doctrina de la politica externa de 

cualquierj tstado moderno: çlo menos de  rabia ï es un bien 

m§s grandeè [5]. 

Los juristas de derecho internacional, investigando la 

historia de la Am®rica Latina, notan que de ella, a diferencia de 

otras regiones de nuestro planeta, es posible determinar como la 

historia del permiso jur²dico de las disputas intraregionales y las 

contradicciones, la posici·n de las barreras jur²dicas contra la 
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intervenci·n de afueray preparacion de las condiciones para el 

mantenimiento de la unidad regional [5, 63 ï 64]. 

El papel importante en el proceso de formaci·n de las 

miradas internacionales-jur²dicas de S.Bolivar era jugado por 

aquel hecho que despu®s del derrocamiento del dominio de los 

espa¶oles en Venezuela en 1810 la junta Patri·tica, que ha 

llegado al poder, de Caracas fija su Dirigente de la delegaci·n 

dirigida a Londres con la misi·n responsable diplomatic ï 

conseguir la ayuda de Inglaterra. En esta misi·n era incluido el 

maestro de Bol²var Andr®s Bello en rango del secretario, llamado 

acompa¶ar el Liberador futuro y todav²a un miembro de la misi·n 

diplom§tica de Lu²s Lopez Mendesa [14]. En la corriente de tres 

meses Bol²var entablaba las negociaciones con el Ministro de 

Exterior ingl®s por el marqu®s Uesli. Y aunque las esperanzas 

encargadas en la misi·n, no se han justificado en gran medida 

(recibir la ayuda directa de Inglaterra), por lo menos, consigui· 

alcanzar çla neutralidad ben®volaè. La estancia en Londres ha 

permitido a Bol²var adquirir la experiencia de valor diplom§tica y 

aprender comprender los enredos dif²ciles de la pol²tica 

internacional. De este momento Bol²var a lo largo de toda la 

carrera pol²tica prestaba la atenci·n fija a las preguntas de las 

relaciones internacionales, puesto que, seg¼n su opini·n, la 

diplomacia juega el papel esencial en el asunto de la asociaci·n 

de los estados j·venes independientes de la Am®rica Latina. 

Bol²var comprend²a que la conquista de la independencia ha 

entreabierto solamente para los estados latinoamericanos la 

posibilidad activamente de participar en la vida internacional. Sin 

embargo se han encontrado con que reinaba en la arena mundial 

çpor el derecho del fuerteè. A los nuevos estados, era necesario 

conseguir el reconocimiento de la soberan²a conquistada por parte 

de una antigua metr·poli y otras potencias mundiales que era 

posible tambi®n solamente por los medios diplom§ticos. Para el 

logro de estos objetivos Bol²var no compadec²a ni las fuerzas, ni 

los medios.  



169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simon Bol²var, tanto como muchos l²deres 

latinoamericanos, examinando las perspectivas del desarrollo 

independiente de los pa²ses latinoamericanos que se han liberado 

del peso colonial de Espa¶a, contaba que solamente por los 

esfuerzos comunes, solamente en la asociaci·n de los recursos 

pol²ticos, econ·micos, militares, diplom§ticos los estados j·venes 

pueden defender libertad y la independencia de las pretensiones 

por parte de tales pa²ses, como los EE.UU e Inglaterra, que no 

escond²an las intenciones apropiarse çla herenciaè espa¶ola y 

portuguesa en Am®rica. A 1813  S.Bolivar ha dirigido al gobierno 

de Venezuela el informe, en que ha subrayado 

especialmente:çSolamente la uni·n estrecha y fraternal de los 

hijos del Nuevo Mundo y la coordinaci·n invariable de la 

actividad de los gobiernos correspondientes les ayudar§n 

resistirse a la amenaza de los enemigos externos y conseguir el 

respeto por parte de otros estadosè [15]. Las ideas de la unidad y 

la solidariedad de los pa²ses latinoamericanos, el establecimiento 

de paz, las relaciones cordiales de vecinos entre los pueblos de la 

Am®rica Latina, se adelantaban y se defend²an por el Bol²var a lo 

largo de toda su vida. Es m§s brillante estas ideas se han 

manifestado durante la creaci·n de una Gran Colombia, de la 

preparaci·n y la convocaci·n del congreso de Panam§ en 1826, 

que, seg¼n el pensamiento de Bol²var, deb²a tomar la decisi·n 

hist·rica de la asociaci·n de todos los estados independientes de 

la Am®rica Latina. Y ya a finales de la vida en la carta de 

despedida Bol²var de nuevo habla sobre la necesidad çtrabajar 

para la Uni·n, este bien inestimableè [6]. 

      Para Bol²var estaba claro que despu®s de la conquista de la 

independencia ante los nuevos estados tiene que la tarea no 

menos grandiose ï mancomunar los esfuerzos por la defensa 

com¼n de la soberan²a delante del enemigo com¼n. Y enla 

decisi·n de esta tarea salen al primer plano las relaciones 

diplom§ticas. De este punto de vista la Guerra por la 

independencia era la primera experiencia de la solidariedad 

continental de la Am®rica Latina. 
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      El punto siguiente de la concepci·n internacional-jur²dica de 

Bol²var era la pregunta de la necesidad de conseguir el 

reconocimiento internacional de los estados j·venes 

independientes de la Am®rica Latina de parte de las potencias 

mundiales.çBol²var era el iniciador del establecimiento de las 

relaciones diplom§ticas de la Am®rica del Sur con Viejo Mundo, 

a pesar de la resistencia de Fernando VII. Agradeciendo sus 

acciones bien pensadas, Inglaterra no ha manifestado la hostilidad 

a la insurrecci·n en Caracas, que ha dado comienzo a la guerra 

por la liberaci·n, habiendo declarado que no va a entrometerse en 

los acontecimientos que pasan en las provincias sudamericanasè. 

La posici·n de Gran Breta¶a, el aliado en la guerra con 

Napole·n,ç el Ministro de Exteriores de Espa¶a ha apreciado 

como p®rfida y traidoraè [17]. Bol²var trataba de conseguir de 

todas maneras el apoyo de Gran Breta¶a al asunto de la 

independencia. Por 1813 ï 1815 el publica una serie de los 

art²culos en la presi·n, incluso famosoçla Carta de la Jamaicaèy 

una serie de otros documentos en los peri·dicos de la Jamaica. Su 

posici·n ®l ha expuesto claramente al pol²tico ingl®s el azufre 

Richard Uellesley el 27 de mayo 1815, en vista de la situaci·n 

hist·rica que se ha formado:çSi a m² se quedaba aunque un rayo 

de esperanza a lo que Am®rica puede vencer con sus propias 

fuerzas, nadie, excepto yo, no desear²a es tan apasionado un alto 

honor servir mi pa²s, sin constr®¶irla a la humillaci·n pedir® las 

defensas a la parte é pedir ayuda, saldr® con tal petici·n a esta 

capital soberbia (Londres, ï ʄ.F.) Si es necesario, ir® hasta al 

polo y, si todos se quedar§n insensible a la voz de la humanidad, 

cumplir® el deber; que no me consigue alcanzar el objeto fijado, 

regresar® a la patria para morir luchandoè [8]. Bol²var buscaba 

los apoyos de Gran Breta¶a y los EE.UU, esperando, aunque es 

fracasado, reforzar las posiciones de los estados latinoamericanos 

en la arena mundial. Claro el Bol²var comprend²a las aspiraciones 

expansionistas de Gran Breta¶a, Francia y los EE.UU, que 

rivalizaban entre ellos en el logro de la influencia preponderante 

en los pa²ses  de Am®rica Latina y el establecimiento del nuevo 
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peso colonial en vez de viejo, espa¶ol. La creaci·n de la Gran 

Colombia y la victoria de Bol²var en la guerra con Espa¶a ha 

obligado los Estados Unidos a activar las relaciones diplom§ticas 

con los estados latinoamericanos. Comprendiendo que la quiebra 

militar de Espa¶a en sus antiguas colonias es inevitable y, 

aspirando adelantar las potencias europeas, los EE.UU en mayo 

de 1822 han reconocido Colombia [9]. En diciembre de 1824 la 

Inglaterra era obligadareconocera  Colombia, y en dos a¶os y 

Francia [12].  

     El reconocimiento diplom§tico de las potencias principales 

mundiales de la Rep¼blica de Colombia demostraba la correcci·n 

de la estrategia, escogida por  Bol²var, y la t§ctica en esta 

pregunta y sacaba como si el total de la lucha larga del Liberador 

por la creaci·n çde una Gran Colombiaè. En esto se ha 

manifestado el talento diplom§tico de Bol²var, su intuici·n 

pol²tica, la comprensi·n profunda de las condiciones 

internacionales y el derecho internacional.£l estimaba 

exactamente la posici·n, en que se encontraban los pueblos de la 

Am®rica Latina.çHablando brevemente, ï subrayaba S.Bolivar en 

el habla en el Congreso en Angostura, ï®ramos separados, 

aislados del mundo en todo el tomo que tocaba la ciencia de la 

direcci·nè [8]. Bol²var comprend²a que es muy dif²cil destruir las 

barreras multiseculares numerosas y los tabiques establecidos por 

la administraci·n la metr·poli en las colonias latinoamericanas, 

encadenando y ʨʘʟʦʙʱʷʷ las castas distintas, las capas sociales, 

las agrupaciones que los pueblos de la Am®rica Latina sean 

divididos y no son capaz de romper y arrojar la cadena del 

dominio espa¶ol. Por eso, funcionando como el legislador, 

Bol²var usaba es virtuosoçla espada jur²dicaèpara cortar los 

tabiques coloniales. Por los decretos, las ·rdenes y las 

disposiciones ®l destru²a la desigualdad de derechos y las 

distinciones sociales entre los criollos, los negros, los indios, 

entre libre y los esclavos, aunque las tradiciones seculares de la 

esclavitud y la desconfianza mutua destru²an m§s de una vez el 
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edificio, elevado por  Bol²var, de las rep¼blicas latinoamericanas 

[4].  

El profesor de la Universidad Guayyakilya (el Ecuador) 

Teodoro Alvarado Garaikoa, hablando sobre los puntos de vista 

jur²dicos de Bol²var, ha sacado la conclusi·n sobre la existencia 

especial çel derecho Bolivarianoè, aunque no ha pasado arista 

cualquiera entre intraestatal y el derecho internacional [11, 43 ï 

59]  Es necesario tomar en consideraci·n que el derecho 

internacional en los tiempos de Bol²var a principios del siglo XIX 

no era bastante codificado y desarrollado hasta en Europa y los 

EE.UU, y la Am®rica Latina era en general no al sujeto, y por el 

objeto es internacional-relaciones jur²dico, encontrando en los 

l²mites estatal y el derecho administrativo de la metropolis ï 

Espa¶a. Por eso la actividadjur²dica y de su doctrinade 

elaboraci·n de las leyes por Simon Bolivar tiene el car§cter 

primeramente primario, estableciendo las bases y los principios 

jur²dicos que sonen realidad los puros latinoamericanos. La 

contribuci·n de S.Bolivar al derecho, incluso al derecho 

internacional, es asombrosa por la importancia y, por extra¶o que 

sea, es insuficientemente estudiado y estimado todav²a. çEl 

Derecho Bolivariano, ï ha notado a T.A.Garaicoa, es un derecho 

de Am®rica. Es el conjunto de las doctrinas jur²dicas 

constitucionales e internacionales de Nuevo Mundo, a que autor 

es el h®roe desctacado de Am®rica ï  Bol²varè [11, 45]. 

      El conocimiento de las ideas b§sicas de Simon Bolivar sobre 

el derecho internacional y la diplomacia da y en nuestros d²as el 

hilo de Ariadna, que permite encontrar el curso justo en el mar de 

los enredos de las relaciones internacionales no s·lo las 

rep¼blicas latinoamericanas. Una serie de sus declaraciones y las 

proposiciones que tocan los principios el derecho internacional, 

las relaciones diplom§ticas entre los estados, el respeto a los 

derechos soberanos y la independencia de los estados en la arena 

internacional, los nuevos principios de las relaciones rec²procas 

de los estados independientes latinoamericanos con Espa¶a y 

otros estados del mundo, la regulaci·n jur²dica de la guerra (las 
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leyes y las costumbres de la guerra), la conducci·n de la guerra 

humana, la solidariedad y la cooperaci·n de los pa²ses 

latinoamericanos, el dise¶ado de la organizaci·n futura 

internacional sobre los nuevos principios fundamentales del 

mundo y no intervenci·n, tiene la gran importancia y en el 

per²odo moderno. 
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RESUMEN 

 

En el mundo contempor§neo la traducci·n est§ 

alcanzando una escala m§s grande y un nivel de importancia 

social m§s alta. La profesi·n del traductor ha sido muy popular, 

y, como consecuencia, unos centros especiales de ense¶anza que 

forman traductores profesionales se abren en Rusia. 

Representantes de muchas otras  profesiones  tambi®n est§n 

encargados de la traducci·n  de una forma  u otra.  

 

Problemas de traducci·n son interesantes para amplios 

c²rculos sociales. Muchos estudios han fundamentado una nueva 

disciplina cient²fica denominada la traductolog²a moderna. 

Tomando en consideraci·n el aumento de la demanda para 

la traducci·n de la literatura cient²fica y t®cnica y la situaci·n en 

el mercado laboral de Rusia, en 1998 el Ministerio de Educaci·n 

de la Federaci·n Rusa public· Los Requisitos del Estado para el 

Contenido M²nimo y el Nivel de Formaci·n de los Graduados de 

Carreras no Relacionadas con Idiomas para Calificaci·n 

Adicional çTraductor en la Esfera de las Comunicaciones 

Profesionalesè. Tal calificaci·n ampl²a considerablemente el 

abanico de empleo posible para los graduados y adem§s 

corresponde a las exigencias modernas, seg¼n las cuales hay que 
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introducir m§s clases de humanidades en la educaci·n t®cnica 

superior. 

Los estudios del trabajo de los profesores de lenguas 

extranjeras en las universidades no relacionadas con la ense¶anza 

de idiomas, que tienen a su cargo la tarea de formar traductores 

de textos especializados, muestran que los profesores 

experimentan dificultades considerables en las nuevas 

condiciones debido a la falta de conocimientos adecuados en el 

campo de la traducci·n, as² como de los m®todos desarrollados de 

ense¶anza de la traducci·n de textos especializados, programas y 

materiales did§cticos. El sistema de educaci·n y formaci·n de los 

docentes actual, poco orientado a la formaci·n de los 

especialistas de la ense¶anza de la traducci·n, tambi®n impide la 

introducci·n generalizada de los m®todos modernos de ense¶anza 

de la traducci·n en las universidades no relacionadas con la 

ense¶anza de idiomas. 

La necesidad de formar un traductor profesional en plazos 

muy cortos determina una selecci·n rigurosa de los estudiantes 

que tengan capacidades adecuadas y conozcan la lengua 

extranjera, una consideraci·n de competencias profesionales de 

los estudiantes en sus §reas principales de estudio durante la 

ense¶anza de la traducci·n y una definici·n clara de los 

contenidos y m®todos de ense¶anza. 

La observaci·n de Albert Schw®itzer quien cree que una 

imagen verdaderamente realista de un proceso tan complejo y 

multifac®tico, como la traducci·n, çs·lo se puede obtener a trav®s 

de la integraci·n de enfoques diferentes y complementarios en su 

ʝstudioè [14, p. 30] parece bastante justa. Traducci·n en la esfera 

de las comunicaciones profesionales tambi®n es una integraci·n 

de las §reas diferentes de la ciencia y tecnolog²a, lenguas de la 

especialidad y la cultura general y especializada. 

Desde los a¶os 1960 empez· a desarrollarse un modelo 

ling¿²stico de la traducci·n en Rusia [1,11,12,13]. A inicios de 

los a¶os 1980 los cient²ficos comenzaron a involucrar 

activamente los factores de determinaci·n en sus descripciones 
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del proceso de la traducci·n: la situaci·n de comunicaci·n, el 

emisor y el receptor del texto, etc. El enfoque comunicativo para 

el proceso de la traducci·n se refleja en las obras de muchos 

ling¿istas rusos. El proceso de la traducci·n se considera un acto 

especial y complicado de comunicaci·n con sus propias 

particularidades relacionadas al uso de dos idiomas (el n¼mero de 

participantes en la comunicaci·n, el car§cter espec²fico del 

trabajo comunicativo del traductor, la pertenencia de los 

participantes en la comunicaci·n a diferentes comunidades 

culturales y ling¿²sticas, etc.). La introducci·n del contexto 

situacional y, m§s tarde, del contexto cultural y social permiti· a 

los ling¿istas ampliar su sistema conceptual de la traductolog²a y 

considerar la traducci·n un acto de comunicaci·n interling¿²stica 

e intercultural que implica la superaci·n de las barreras tanto 

ling¿²sticas, como culturales [6,7,8,10,4,5]. 

La traducci·n como un medio de comunicaci·n 

interling¿²stica puede no tener una identidad plena con el 

original. Las razones por las cuales no es posible lograr tal 

identidad en todos los casos son muy diversas. Las razones m§s 

comunes que pueden causar divergencias l®xicas y, a veces, 

informativas son: 

1. Diferencias estructurales y culturales: 

a) falta de algunas unidades l®xicas equivalentes; 

b) problema de correlaci·n de la explicitud/implicitud; 

c) problema de diferentes percepciones ling¿²sticas del 

mundo. 

2. Discrepancias de las reglas de g®neros y estilos entre 

los idiomas. 

3. Realizaci·n de la tarea individual del traductor. 

Deteng§monos en el tema de la explicitud/implicitud 

porque unos problemas particulares de la traducci·n surgen 

precisamente a causa del sentido impl²cito del enunciado. Eso 

refiere no s·lo a las palabras o combinaciones individuales sino 

tambi®n a las estructuras ling¿²sticas m§s grandes y al texto en 

general, y requiere competencias profesionales del traductor, ya 
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que a menudo se ve obligado a utilizar una çreestructuraci·nè de 

la oraci·n o tales estrategias complicadas de la traducci·n como: 

desarrollo sem§ntico (modulaci·n), explicaci·n, transformaci·n 

integral, por no hablar de la generalizaci·n o de la expansi·n con 

el fin de la aclaraci·n. En consecuencia, el traductor puede 

encontrar una buena soluci·n a este problema s·lo si posee altas 

competencias ling¿²sticas y culturales. 

El problema de la implicitud ha sido analizado varias 

veces por traductores extranjeros y rusos. Por ejemplo, en sus 

obras el ling¿ista holand®s K. Callow, en particular, dice que el 

traductor debe identificar tambi®n elementos impl²citos no 

comunicados del texto original y reproducirlos de modo adecuado 

en la traducci·n [2,3]. Su opini·n est§ compartida por los 

traduct·logos modernos rusos que creen que algunos elementos 

impl²citos en el original y comprensibles para los hablantes 

nativos deben expresarse de modo expl²cito en la traducci·n. Hay 

diferencias s·lo en la comprensi·n de los l²mites de la 

traductividad [9,6,12]. 

Seg¼n A. Schw®itzer, cualquier lenguaje natural tiene dos 

tendencias opuestas: la tendencia a la explicaci·n (es decir, la 

expresi·n verbal expl²cita), y la tendencia a la implicaci·n (es 

decir, a la expresi·n impl²cita). En un discurso no todos los 

elementos de una situaci·n objetiva son expresados de modo 

expl²cito. Muchos de ellos se quedan çentre bastidoresè. Si 

comparamos el ingl®s con el ruso, el grado de la implicitud del 

primero ser§ mucho m§s alto. G. S§intsbury, el famoso 

historiador literario y experto de la estil²stica ingl®s dijo: 

çNinguna lengua ant²gua o moderna puede compararse con el 

franc®s... El alem§n envuelve el pensamiento en una nube de 

construcciones vagas, el ingl®s promueve la incertidumbre, 

mientras que el franc®s por su naturaleza es claro y precisoè.  

D. Diderot not· en su çCarta sobre los sordomudosè: çLa 

lengua francesa est§ hecha para educar, ense¶ar y persuadir; la 

lengua inglʝsʘ ï para excitar, convencer y enga¶arè [9,6]. En 

ingl®s tal cosa como un çunderstatementè ï es decir, la 
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aminoraci·n, la reticencia ï existe con raz·n y refiere no s·lo a la 

esfera emocional, sino tambi®n a la esfera l·gica. Con un poco de 

humor podemos comparar la implicitud en el ingl®s y el ruso con 

çEl zorro y la grullaè, un cuento popular ruso, donde la grulla 

obsequia al zorro con la papilla del jarro, mientras que el zorro, a 

su vez, la agasaja embadurnando la papilla sobre un plato. 

Es evidente que el contenido global del texto raramente se 

limite a dos capas sem§nticas: el contenido ling¿²stico y el 

sentido espec²fico contextual. La capacidad del contenido 

ling¿²stico del enunciado de transmitir un sentido adicional 

asociado a ello de modo impl²cito y deducido por los 

participantes en la comunicaci·n tambi®n es muy importante. El 

contenido impl²cito puede derivarse del contexto, es decir, ser 

contextual (textual), o ser comunicativo, es decir, inherente a las 

unidades de la lengua [7]. 

Podemos agrupar las razones para la implicitud de manera 

siguiente. El primer grupo incluye, por supuesto, razones 

puramente ling¿²sticas, es decir, derivadʘs de la estructura del 

ingl®s que, como fue mencionado anteriormente, tiene a priori un 

alto grado de la implicitud. Esto se aplica tanto a sus 

componentes l®xicos, como sint§cticos. El segundo grupo 

contiene conocimientos de un destinatario del texto original y un 

destinatario del texto de traducci·n. En un sentido m§s amplio se 

trata de la diferencia de mentalidad (diferentes percepciones 

ling¿²sticas del mundo), lo que puede referirse no s·lo a los 

sentidos, sino tambi®n a las im§genes. Por ejemplo, la 

comparaci·n de la mujer amada con una oveja en las obras 

cl§sicas inglesʘs es totalmente incomprensible para un lector 

ruso, a pesar de un profundo sentido b²blico. 

En la literatura ling¿²stica el concepto de implicaci·n ha 

sido tomado de la l·gica y se basa en una conexi·n l·gica: çSi A, 

entonces Bè, cuando B no se expresa, sino s·lo se sobreʝntiende. 

En otras palabras, la implicaci·n es una especie de çlo 

sobreʝntendidoè y el sentido impl²cito del texto es un tipo 

especial de implicaci·n. Ciertas variedades del sentido impl²cito 
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se difieren tanto en el modo de surgimiento de tal sentido, como 

en el grado de probabilidad de la percepci·n por los participantes 

en la comunicaci·n. 

El estudio del sentido impl²cito se ha realizado en dos 

direcciones opuestas. Por un lado, en el marco de la 

ling¿²stica del texto han estudiado los casos de la implicaci·n 

textual (contextual). Por otro lado, han considerado elementos 

impl²citos en la sem§ntica de las unidades l®xicas [13]. 

El objetivo de esta presentaci·n es examinar la 

implicaci·n contextual en los t²tulos de las obras de arte y su 

interpretaci·n en la traducci·n. El estudio de la implicaci·n 

contextual (textual) se realiza por v²a del an§lisis (filol·gico o 

cr²tico) principalmente de las obras de ficci·n. Por regla general, 

la obra literaria consiste de varias capas: adem§s del argumento 

tiene contenido sem§ntico adicional que se deriva del contenido 

principal A este respecto, la traducci·n del t²tulo de la novela 

çDog Daysè de la moderna escritora inglesa M. Cheek es un buen 

ejemplo. La novela trata de una hero²na que se atreve a 

divorciarse de su esposo despu®s de 11 a¶os de matrimonio. La 

situaci·n se vuelve escandalosa debido al reparto del patrimonio 

y a la reacci·n de su hija adolescente; y la intervenci·n de las 

amigas de la hero²na y de hombres tratando de hacer su vida m§s 

hermosa s·lo la complica a¼n m§s. Como ustedes saben, la 

locuci·n idiom§tica çdog's daysè se traduce como çd²as 

calurosʦsè. Pero tal traducci·n pr§cticamente no refleja el 

contenido de la novela. Lo que ocurre es que en la historia se 

mete constantemente un personaje supuestamente secundario que 

es el perro adoptado por la hero²na del centro de acogida de 

animales para facilitar la vida de su hija despu®s de la separaci·n 

de los padres. Y este perro empieza a participar, de modo 

voluntario o no, en todas las aventuras de la hero²na y se 

convierte en un l®itmotiv de la novela. Eso parece una raz·n por 

la cual el traductor ha decidido a titular la novela çD²as del 

perroè lo que no suena muy correcto (porque en ruso la palabra 

çde perroè se utiliza en combinaci·n con otras palabras: el 
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trabajo de perro (un trabajo muy extenuativo), la vida de perros, 

fidelidad de perros, fr²o de perros), pero interpretʘ el sentido 

impl²cito de la novela perfectamente. En este caso el sentido 

sobreʝntendido es muy importante para la obra del arte. Tales 

implicaciones pueden derivarse tanto del contenido del texto en 

general, como del contenido de ciertas partes o episodios. La 

implicaci·n textual radica en una çprofundidadè sem§ntica 

considerable y para percibirla uno no necesita conocimientos 

ling¿²sticos, sino una mentalidad anal²tica, sensibilidad 

emocional y ciertos conocimientos. 

En nuestro pa²s casi todos conocen la pel²cula çThe Real 

McCoyè con Kim B§singer. Para un espectador ruso tal t²tulo no 

significa nada pero para norteamericanos es un nombre gen®rico. 

Como ustedes saben, a principios del siglo XX los Estados 

Unidos aprobaron çley secaè lo que provoc· un gran aumento de 

contrabando de alcohol sin precedentes. Uno de los primeros 

contrabandistas m§s famosos fue un W. McCoy. Era conocido 

por su extrema honestidad y suministraba s·lo el alcohol de alta 

calidad. De ah² la frase çMcCoy realè se ha convertido en un 

sin·nimo del alcohol excelente y despu®s de todas cosas 

aut®nticas de primera calidad. En la pel²cula esta frase significa 

un çverdadero profesionalè. 

Otro buen ejemplo de la consideraci·n de la implicaci·n 

contextual ser§ la traducci·n de los t²tulos de dos novelas rusas 

en ingl®s: çLas Doce Sillasè de Ilf y Petrov (çDiamonds to sit 

onè ï çDiamantes para sentarseè) y çEl Don apacibleè de M. 

Sh·lojov (çAnd quiet flows the Donè ï çY Don fluye 

apaciblementeè).  La traducci·n del t²tulo de la obra de Sh·lojov 

no s·lo refleja de modo muy exacto la situaci·n objetiva, sino 

tambi®n muestra toda la profundidad del pensamiento filos·fico 

de la novela: a despecho de todos los acontecimientos horribles 

que puedan ocurrir en el mundo o en alg¼n lugar concreto, la 

esencia de la vida es eterna e inmutable, y lʘ prueba de esto es la 

naturaleza representada por Don que no cambia su flujo suave, a 

pesar de todos los trastornos que tienen lugar en sus orillas. 



183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La falta de tomar en consideraci·n el sentido impl²cito en 

la traducci·n distorsiona la idea del autor. Por ejemplo, algunos 

traductores creen que el t²tulo de la novela famosa de M. M²tchell 

çLo que el viento se llev·è fue traducido sin consideraci·n de la 

implicaci·n contextual: en vez de çLlevados por el vientoè hubo 

que traducirlo como çDispersados por el vientoè. Las 

traducciones en muchas otras lenguas reflejan precisamente este 

sentido. De la misma manera podemos reprochar al traductor del 

libro de P. McGilligan que titul· su variante ruso çJack 

N²kolsonè aunque el sentido impl²cito indica que N²kolson es un 

estadounidense muy t²pico con todas sus ventajas y disventajas 

que ha salido del fondo de la sociedad y ha tratado de ser un 

estadounidense aut®ntico toda su vida. El t²tulo original de la 

biograf²a es çJack's lifeè con çJackè significando çmozoè en 

jerga norteamericana. El par çJack and Jillè (an§logo de çIvan y 

Mariaè en ruso) es la base de unos dichos. Por eso el t²tulo del 

libro podr²a traducirse as²: çJack N²kolson, un mozo de a pieè. 

Por lo tanto, el an§lisis del problema de la implicaci·n 

textual de los ejemplos antepuestos prueba incontestablemente 

que la implicaci·n textual est§ estrechamente vinculada al sentido 

espec²fico contextual y pr§cticamente no depende de las unidades 

del texto. En lo que se refiere a la implicaci·n comunicativa 

general determinada por los factores ling¿²sticos, como fue 

mencionado antes, requiere un mayor an§lisis. 

Durante la ense¶anza de los traductores hay que tener en 

cuenta una personalidad ling¿²stica especial que se forma en el 

traductor y que posee una serie de diferencias de una 

çpersonalidad ï normal ï no relacionada con la traducci·nè. 

Estas diferencias se revelan en todos los aspectos de la 

comunicaci·n verbal: aspecto ling¿²stico, de la generaci·n del 

texto, comunicativo, personal, as² como profesional y t®cnico. La 

descripci·n de los elementos de competencia profesional del 

traductor, formada en el  proceso  de la ense¶anza, es esencial  en 

la formaci·n. 
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Lo ¼nico que puede asegurar: una ense¶anza eficiente de 

futuros traductores es un profesor que haya adquirido una 

formaci·n necesaria como el profesor calificado de la traducci·n 

quien sea tambi®n el experto en el campo de la teor²a y pr§ctica 

de la traducci·n, lenguas extranjeras, geograf²a regional, y 

m®todos de adquirir un m²nimo necesario de conocimientos en 

varias esferas y quien sea capaz de modelar en el marco de la 

ense¶anza una situaci·n de traducci·n determinada por el tipo del 

texto a traducir, el objetivo de la traducci·n y las caracter²sticas 

del destinatario de la traducci·n. 

El mismo proceso de la ense¶anza de la traducci·n 

implica, ante todo, la formaci·n de competencia profesional del 

traductor. El conjunto de conocimientos espec²ficos incluye la 

familiarizaci·n con lʦs etapas principales de la historia de la 

traducci·n, con el concepto de traductibilidad, la adecuaci·n, la 

pragm§tica de la traducci·n y otros conceptos fundamentales de 

la teor²a de la traducci·n, tanto como el estudio de modelos y 

estrategias b§sicos de la traducci·n y m®todos de su aplicaci·n en 

busca de soluciones a varias tareas de la traducci·n. 

Los m®todos de formar habilidades profesionales integran 

tanto las habilidades necesarias para realizar un an§lisis del texto 

antes de la traducci·n, como las acciones del traductor durante la 

traducci·n. El primer grupo de habilidades determina la opci·n 

de varios aspectos de la estrategia general del traductor; el 

segundo grupo de habilidades incluye, en particular: la capacidad 

de realizar acciones paralelas en dos idiomas, comprender el texto 

çcomo un traductorè (de modo completo y definitivo), pasar de la 

superficie al sentido profundo y viceversa, formar series de 

sin·nimos y elegir uno de ellos, etc. 

La capacidad de utilizar las t®cnicas de traducci·n y 

superar dificultades relacionadas a las peculiaridades 

fraseol·gicas, l®xicas, gramaticales y estil²sticas de la lengua 

original tambi®n es esencial. Varias habilidades del traductor se 

re¼nen en la capacidad de analizar el texto original, identificar los 

problemas de la traducci·n ordinarios y extraordinarios y elegir 
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unos m®todos de resolverlos relevantes para un acto concreto de 

la traducci·n. 

La formaci·n de las habilidades de la traducci·n est§ 

acompa¶ada por el mejoramiento de su aplicaci·n pr§ctica para 

desarrollar habilidades semiautom§ticas y autom§ticas de la 

traducci·n. 

Estos temas requieren numerosos estudios especiales. 
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ABSTRACT 

 

Today in the world the translation is connected with many 

other sciences and has a great social importance. The profession 

of interpreter was early and now very popular, and, as a result, 

some special centers of teaching interpreters were opened in 

Russia. Representatives of many other professions are also 

associated with the translation in one or another form. 
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RESUMEN 

 

El texto repasa las diferentes etapas desde que Rusia y 

M®xico abrieron embajadas y da cuenta de c·mo se conmemor· 

el aniversario en ambos pa²ses. 

 

Rusia y M®xico cumplieron 125 a¶os desde que 

establecieron relaciones diplom§tica, el 11 de diciembre de 1890, 

fecha en que el zar Aleksandr III design· como ministro 

plenipotenciario ante el gobierno mexicano al bar·n Rom§n 

Rozen, que se desempe¶aba como c·nsul general en Nueva York. 

Este nombramiento, a falta de otro documento en los 

archivos de ambas Canciller²as que haga referencia al acuerdo de 

abrir embajadas, se toma como fecha del inicio formal de 

relaciones diplom§ticas, aunque los primeros contactos entre 

representantes rusos y mexicanos son anteriores y se remontan a 

la ®poca en que M®xico era todav²a colonia espa¶ola. 

Con base en los numerosos estudios de investigadores de 

Rusia y de M®xico, entre los cuales Aleksandr Sizonenko y 

H®ctor C§rdenas sobresalen por sus aportes al conocimiento de la 

historia de las relaciones diplom§ticas de estos dos pa²ses, as² 
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como despu®s de contrastar algunos datos en los archivos 

hist·ricos de ambas Canciller²as, ofrecemos una apretada s²ntesis 

de los nexos diplom§ticos ruso-mexicanos, que de manera 

convencional puede dividirse en cuatro per²odos. 

 

El per²odo novohispano-ruso. 

 

A finales del siglo XVIII, los rusos  llegaron a las costas 

americanas del Pac²fico septentrional y se asentaron en Alaska. 

Poco despu®s, fundaron en 1812, en la Alta California, el Fuerte 

Ross, que pretendi· servir de puente para el comercio con las 

autoridades de California, a fin de adquirir alimentos destinados a 

la colonia rusa en el norte de Am®rica. Para ello se cre· la 

compa¶²a Ruso-Americana, que inicialmente ten²a s·lo 

prop·sitos mercantiles, pero poco a poco se convirti· en un 

instrumento del Imperio ruso para promover sus intereses 

pol²ticos en Am®rica, lo cual gener· no poca desconfianza hacia 

la presencia rusa por parte del imperio espa¶ol y de las primeras 

autoridades del M®xico independiente. Esa visi·n llev· a una 

fallida estrategia para expulsar a los rusos,  aliment· un 

sentimiento de rechazo mutuo y s·lo hizo posiblesescasos 

intercambios comerciales con Rusia. 

 

El primer per²odo mexicano-ruso. 

 

Uno de los rasgos distintivos de este per²odo, que empieza 

a gestarse con la consumaci·n de la independencia de M®xico en 

1821 y que se extiende hasta 1917, es la intensa y prolongada 

b¼squeda de M®xico de su reconocimiento por parte de las 

potencias europeas, incluyendo a Rusia. No obstante, durante un 

largo per²odo Rusia no accedi· a establecer relaciones 

diplom§ticas con M®xico y s·lo aspiraba a mantener contactos 

comerciales, mientras M®xico no se opon²a a formalizar lazos 

comerciales con Rusia bajo la condici·n de establecer, al mismo 

tiempo, relaciones diplom§ticas. Rusia rechaz· este 
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planteamiento debido a que quer²a preservar su alianza con 

Espa¶a, sellada en 1812, en contra de Napole·n Bonaparte.  

Otro hecho que desalentaba a¼n m§s a Rusia a entablar 

nexos diplom§ticos con M®xico fue el cierre de la Compa¶²a 

Ruso-Americana por cuanto dej· de ser rentable (disminuy· 

dr§sticamente la caza de nutrias y otros animales de pieles finas, 

principal actividad de los colonos rusos en Am®rica, y la empresa 

empez· a resentir las serias restricciones comerciales impuestas 

por el Gobierno de California). En 1842 los rusos abandonaron 

definitivamente California. Este repliegue del Continente 

americano ser²a despu®s completado con la venta de Alaska a 

Estados Unidos. 

En la segunda mitad del siglo XIX cambi· la pol²tica de 

Rusia hacia Am®rica Latina al reconocer a varias rep¼blicas de 

Centroam®rica y Am®rica del Sur, en tanto el sondeo para 

establecer nexos formales mexicano-rusos se vio afectado por la 

invasi·n francesa de M®xico. Tanto el presidente Ju§rez como 

Maximiliano buscaron el reconocimiento de Rusia a los 

gobiernos que encabezaban, aunque ninguno de los dos lo logr·, 

si bien los contactos que estableci· Rusia con ambos se pueden 

interpretar como un impl²cito reconocimiento a la independencia 

de M®xico. Y tuvo que ser hasta mediados de los a¶os 80 cuando 

se reanudaron las gestiones para establecer relaciones 

diplom§ticas. Finalmente, el 24 de diciembre de 1890 (11 de 

diciembre seg¼n el calendario gregoriano) Rusia design· al bar·n 

Rom§n Rozen como su Ministro Plenipotenciario en M®xico. El 

14 de enero de 1891 M®xico nombr· al general Pedro Rinc·n 

Gallardo Ministro Plenipotenciario ante la corte de San 

Petersburgo. 

Los motivos de fricci·n del pasado hab²an desaparecido y 

el establecimiento de nexos diplom§ticos propiciaba una 

atm·sfera de cooperaci·n que pronto dar²a frutos. Se fomentaron 

los contactos culturales y cient²ficos, pero el  §rea m§s favorecida 

fue el comercio bilateral. 
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El per²odo sovi®tico. 

 

La I Guerra Mundial y la Revoluci·n Bolchevique 

condujeron a una virtual suspensi·n de las relaciones pol²ticas 

bilaterales, pero nunca hubo una ruptura ni existe declaraci·n 

expresa por parte de alguno de los dos Gobiernos en ese sentido. 

En v²speras de la Guerra los miembros de la legaci·n mexicana 

ya hab²an abandonado San Petersburgo, en tanto el gobierno 

mexicano retir·, en agosto de 1922, el permiso  para operar del 

consulado de Rusia, en realidad de un r®gimen que hab²a dejado 

de existir.  

La Revoluci·n Bolchevique de 1917, que marca la 

gestaci·n de una de las etapas m§s interesantes y trascendentes de 

la relaci·n bilateral, despert· simpat²as en los sectores mexicanos 

de izquierda y en un espectro del movimiento obrero. Por su 

parte, el r®gimen sovi®tico mostraba un especial inter®s de 

car§cter estrat®gico hacia M®xico, en el marco de su 

confrontaci·n con Estados Unidos y de las directrices trazadas 

por el Comintern (Internacional Comunista) para apoyar y 

coordinar las tareas de los partidos comunistas, con el fin de 

fomentar la revoluci·n internacional. M®xico representaba para la 

URSS y el comunismo internacional una plataforma id·nea para 

sus actividades subversivas dirigidas contra Estados Unidos y el 

resto de Am®rica. Esta percepci·n llev· al decidido apoyo del 

Comintern a la fundaci·n en 1919 del primer partido comunista 

fuera de Rusia: el Partido Comunista Mexicano (PCM). 

A su vez, el Gobierno de la Rep¼blica, fiel a la entonces 

recientemente proclamada Doctrina Carranza, resisti· las 

presiones estadounidenses para condenar al r®gimen bolchevique 

y se abstuvo de participar en el bloqueo de la Entente contra 

aquel. Al propio tiempo, ve²a el acercamiento con la Rusia 

sovi®tica dentro de su estrategia para contrarrestar las presiones 

estadounidenses. En 1924 los gobiernos mexicano y sovi®tico, sin 

formular declaraci·n alguna, acordaron establecer relaciones 

diplom§ticas mediante el env²o de sus respectivos representantes. 
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El 4 de agosto el ministro de M®xico en Alemania, Pascual Ortiz 

Rubio, comunic· a la Embajada de la URSS que el Gobierno de 

M®xico hab²a concedido su benepl§cito a Stanislav Pestkovski 

como representante plenipotenciario de la Uni·n Sovi®tica en 

M®xico y, al mismo tiempo, el Gobierno mexicano solicitaba el 

benepl§cito para su enviado a la URSS, el profesor Basilio 

Vadillo, mismo que fue otorgado el 11 de agosto de 1924. As², 

M®xico se convirti· en el primer pa²s del Continente Americano 

en establecer relaciones diplom§ticas con la Uni·n Sovi®tica. 

Seis a¶os despu®s, el 23 de enero de 1930, el Gobierno 

mexicano se vio obligado a romper relaciones diplom§ticas con la 

URSS, debido a lo que calific· de permanente injerencia en los 

asuntos internos del pa²s (apoyo a las organizaciones sindicales 

opuestas al Gobierno y a la  CROM; desafortunadas 

declaraciones del Comisario de Negocios Exteriores de la URSS, 

Boris Chicherin, en el sentido de que M®xico era una base 

pol²tica para las actividades sovi®ticas, y financiamiento al PCM).  

En la d®cada de los 30 no prosperaron los esfuerzos para 

restablecer las relaciones, debido a m¼ltiples factores: el asilo 

pol²tico otorgado a Trotsky; la infundada pretensi·n sovi®tica de 

obtener una amplia satisfacci·n de M®xico por la ruptura de 

relaciones; la delicada situaci·n pol²tica interna en M®xico y la 

desaprobaci·n mexicana de la invasi·n sovi®tica a Finlandia. A 

principios de los a¶os 40 la situaci·n cambi·. El ingreso de 

M®xico ï al lado de los pa²ses aliados ï  a la II Guerra Mundial 

hac²a necesario reanudar las relaciones con la URSS. 

Internamente, surgi· un importante grupo de partidarios del 

acercamiento con la URSS cuya heroica batalla contra el nazismo 

mereci· gran simpat²a en M®xico. Tras intensas gestiones 

realizadas por los respectivos embajadores de ambos pa²ses en 

Washington, las relaciones diplom§ticas fueron restablecidas 

oficialmente el 19 de noviembre de 1942, mediante una 

declaraci·n simult§nea. En junio de 1943, los dos gobiernos 

decidieron elevar sus respectivas misiones diplom§ticas a la 

categor²a de embajada.  
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La confrontaci·n bipolar de la posguerra no dej· de 

afectar la relaci·n entre M®xico y la URSS. Mosc¼ ve²a a M®xico 

dentro de su  estrategia de confrontaci·n con Washington, 

mientras que este ¼ltimo presionaba a nuestro pa²s y a toda 

Am®rica Latina para sumarse a la cruzada hemisf®rica 

anticomunista. Como resultado de ello, entre 1947 y 1952 casi 

todas las rep¼blicas latinoamericanas rompieron relaciones con la 

URSS. En contraste, M®xico y Argentina mantuvieron sus nexos 

diplom§ticos con Mosc¼. Ciertamente, no faltaban fricciones en 

la relaci·n bilateral. En 1959 el Gobierno mexicano expuls· a dos 

diplom§ticos sovi®ticos por estar involucrados en presuntas 

actividades conspiratorias, en el marco del conflicto ferrocarrilero 

(a¶os despu®s, a principios del r®gimen del presidente Echeverr²a, 

fueron expulsados asimismo cinco diplom§ticos sovi®ticos por 

intervenir en asuntos internos del pa²s). Pese a ello, en 1959 el 

primer vicepresidente del Consejo de Ministros de la URSS, 

Anast§s Mikoy§n, realiz· la primera visita a M®xico de un alto 

funcionario sovi®tico, con el prop·sito fundamental de fomentar 

el comercio bilateral. Este recibi· un impulso, pero a la postre no 

logr· incrementarse significativamente por las trabas burocr§ticas 

sovi®ticas, la carencia de divisas, la falta de competitividad de los 

productos de la URSS y el temor de los empresarios mexicanos a 

entablar nexos con un mercado distante y poco conocido. 

En el per²odo de 1960 a 1980, no se dio un avance 

sustancial en el aspecto pr§ctico de la relaci·n bilateral, a pesar 

de los esfuerzos de M®xico por establecer una relaci·n m§s 

estrecha. Entre sus iniciativas, que no recibir²an un trato de 

reciprocidad por parte de Mosc¼, destacan las visitas a la URSS 

de los presidentes Luis Echeverr²a y Jos® L·pez Portillo, en 1973 

y en 1978, respectivamente. Ambas  demostraron la percepci·n 

mexicana de que los v²nculos con Mosc¼ serv²an de contrapeso a 

las presiones de Washington y eran pieza clave para diversificar 

nuestras relaciones. A¶os despu®s, en el contexto de las reformas 

emprendidas  por Mijail Gorbachov desde 1985, se fortalecieron 

las coincidencias mexicano-sovi®ticas en materia de desarme y de 
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soluci·n pac²fica de conflictos regionales, al tiempo que se 

abrieron nuevas oportunidades de acercamiento y cooperaci·n 

bilateral. El Gobierno mexicano vio con simpat²a la pol²tica de 

perestroika abanderada por el ¼ltimo l²der sovi®tico, como qued· 

de manifiesto durante la visita de Estado a Mosc¼ del presidente 

Carlos Salinas de Gortari, en julio de 1991. 

En lo que se refiere a los contactos culturales e 

intercambios acad®micos entre M®xico y la URSS, estos 

registraron en t®rminos generales un nivel satisfactorio, mientras 

hubo pocos avances en cooperaci·n t®cnico-cient²fica. 

 

El segundo per²odo mexicano-ruso. 

 

A partir de la disoluci·n de la Uni·n Sovi®tica, en 

diciembre de 1991, empieza a gestarse este segundo per²odo de la 

relaci·n mexicano-rusa. El primer asunto a resolver fue el de 

formalizar las relaciones diplom§ticas. Rusia, al autoproclamarse  

"Estado continuador" de la Uni·n Sovi®tica, manifest· a todos los 

pa²ses su disposici·n de "mantener" las relaciones que ten²a con 

ellos esta ¼ltima y fue as² como la mayor²a de los pa²ses lo 

acept·. Una de las pocas excepciones fue la de M®xico que, 

asumiendo una posici·n de principio, argumento que todas las 

rep¼blicas que formaban parte de la URSS al momento de su 

desintegraci·n (todas, menos las b§lticas), y no s·lo una de ellas, 

eran sus Estados sucesores.  El Gobierno de M®xico emiti· una 

declaraci·n en la que fijaba varios criterios para establecer 

relaciones diplom§ticas con las doce rep¼blicas. Entre ellos: la 

extinci·n formal de los ·rganos constitucionales de la URSS, la 

solicitud al Gobierno de M®xico para establecer relaciones 

diplom§ticas y su compromiso de conducirse de acuerdo con las 

normas del Derecho Internacional y la Carta de la ONU y a 

respetar los acuerdos internacionales suscritos por la URSS. 

Rusia en respuesta reiter· su disposici·n de mantener las 

relaciones diplom§ticas con M®xico, quedando las mismas 

formalizadas el 14 de enero de 1992. Al mismo tiempo, la 
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Embajada de M®xico en la URSS fue acreditada como  la 

Embajada mexicana en Rusia y la Misi·n de la URSS en M®xico 

pas· a ser la rusa en nuestro pa²s. 

Lossucesivos Gobiernos de Rusia y M®xico, durante los 

a¶os noventa y el primer decenio del siglo XXI, tuvieron metas y 

desaf²os que parec²an similares, tales como superar las 

crisisecon·micas, modernizar los sectores de la econom²ay 

desempe¶ar un nuevo papel en el §mbito internacional. 

Significativas visitas de Estado se dieron en 2004 y 

2005,cuando el presidente Vlad²mir Putin visit· M®xico y 

elmandatario mexicano Vicente Fox viaj· a Mosc¼. El 

documento ñIniciativaRusia-M®xico: hacia una nueva era de 

cooperaci·nò, declaraci·n conjunta firmada en M®xico, se¶ala 

laimportancia del multilateralismo y el potencial deintercambios 

econ·micos en la agenda bilateral. 

En estos a¶os se ha vuelto tradici·n el intercambio de 

visitas de cancilleres (Yevgueni Primakov y Serguei Lavrov en 

M®xico; Jos® Ćngel Gurr²a, Rosario Green, Patricia Espinosa en 

Rusia), as² como encuentros frecuentes en distintos foros 

multilaterales tanto de los mandatarios como de los cancilleres. 

Tambi®n hay cuestiones pendientes, que requieren urgente 

atenci·n. Aprovechar el potencial del comercio bilateral es una de 

ellas, por cuanto los poco menos de 2000 millones de d·lares 

anuales de la balanza comercial no se corresponden con las 

posibilidades que ofrecen Rusia y M®xico y que s·lo, en a¶os 

muy recientes, han empezado a comerciar con nuevas 

tecnolog²as. 

Otra, para adecuar la relaci·n bilateral al nivel de 

confianza que proclaman ambos gobiernos y con fundamento en 

la reciprocidad, ser²a recomendable firmar un acuerdo de 

supresi·n de visas para visitas de corta duraci·n, acuerdo que 

Rusia ya tiene con todos los pa²ses de Am®rica Latina, salvo 

M®xico. Aunque M®xico facilit· el tr§mite para la obtenci·n de 

visado a los ciudadanos rusos, mediante un sistema de acceso por 

Internet, lo que repercuti· favorablemente en el turismo ruso 
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hacia M®xico: casi 110 mil personas en 2013, a¶o que se registr· 

el m§ximo hist·rico, Rusia no ha facilitado el tr§mite para 

mexicanos, para los cuales venir a Rusia sigue siendo tan 

complicado como antes. 

Para conmemorar el 125 aniversario de relaciones 

diplom§ticas se llevaron a cabo en ambos pa²ses, a lo largo de 

2015, numerosas actividades de orden cultural para fomentar el 

conocimiento mutuo. 

Entre otras, cabe destacar  en M®xico,la exposici·n 

ñVanguardia rusa. El v®rtigo del futuro ò en el Palacio de Bellas 

Artes de la ciudadde M®xico, as² como la exposici·n de 

documentos hist·ricos en el ArchivoGeneral de la Naci·n. 

En Rusia, se realizaron los ñD²as de M®xicoò en 

Ekaterimburgo, que concentraron en seis d²as m§s de 

20actividades culturales, gastron·micas, tur²sticas y de negocios. 

Tambi®n se celebr· el festival ñVivaM®xico!ò en Sochi , en el 

que intervinieron 140 artistas mexicanos. 

La Banda de M¼sica Representativa de las Fuerzas 

Armadas Mexicanas particip·  en el festivalmilitar ñSpasskaya 

Bashnyaò y se mont· la exposici·n del pintor ruso-mexicano 

ñVladyò en el Museo de Artes Decorativas en Mosc¼. 

Sobresale, asimismo, la emisi·n conjunta de estampillas 

postales dedicadas a celebrar este 125 aniversario y, en el medio 

acad®mico, en el Consejo Ruso para Asuntos Internacionales, el 

Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Mosc¼, y el 

Instituto de Am®rica Latina de la Academia de Ciencias de Rusia, 

se organizaron distintas mesas redondas donde los investigadores 

expusieron sus puntos de vista acerca de las diferentes etapas de 

la relaci·n bilateral. 

Finalmente, el 11 de diciembre de 2015, se llev· a cabo 

una ceremonia solemne que dio fin a las actividades 

conmemorativas, en la cual se devel· una placa junto a la suite 

4440, del c®ntrico Hotel Metropol, que fue sede de la embajada 

de M®xico en los primeros a¶os de la postguerra, de 1949 a 1954. 
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RESUMEN 

 

En el art²culo se analizan algunas caracter²sticas del 

concepto de la iron²a como recurso estil²stico utilizado en la 

novela de Alfredo Bryce Echenique ñUn mundo para Juliusò. 

 

La literatura permite corregir las incomodidades de la 

realidad. 

Alfredo Bryce Echenique 

 

Nada f§cil fue la historia de la novela latinoamericana 

como g®nero literario. Sin embargo, al haber atravesado los 

mares turbios de cr²ticas severas, la novela  demostr· su alta 

capacidad para la sobrevivencia en el siglo XX, cuando alcanza 

un nivel casi ilimitado de independencia art²stica. Todo un 

abanico de orientaciones y tendencias, gran variedad de formas 

expresivas y t®cnicas persuasivas, un sinn¼mero de mundos, 

vidas y conflictos que se describen, extensa diversidad de 

personajes puebla las p§ginas de las novelas contempor§neas. 

Leer novelas es un ejercicio, a veces un trabajo, pero casi siempre 

un juego. Un juego de descubrir el mundo encubierto de 

im§genes, sentimientos, lenguajes, figuras y fantas²as que el autor 

invent· para nosotros, los lectores. As², el autor crea su mundo 
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inventado, donde tras  cada palabra se puede encontrar una 

met§fora, y tras ella, un juego de palabras. En nuestra opini·n, el 

estilo literario de muchos novelistas se basa en la sorpresa, y el 

humor representa una variedad de la sorpresa. En s²ntesis, el 

elemento afectivo que busca el autor para conmover o persuadir 

al lector forma parte de su estilo propio. Uno de los recursos 

estil²sticos que genera el efecto de la sorpresa, a veces, te¶ida de 

humor, a veces, de melancol²a, es la iron²a. 

La obra de Alfredo Bryce Echenique, famoso escritor 

peruano, sin duda alguna representa una verdadera fuente de 

deleito para el lector, atray®ndole por la brillante fluidez de su 

lenguaje, universalidad de problemas planteadas y todo un mundo 

de caracteres humanos. Nuestro art²culo intenta analizar algunos 

aspectos de la iron²a, como recurso estil²stico, con la cual est§ 

decorada su c®lebre obra ñUn mundo para Juliusò. Desde el inicio 

la obra nos propone un laber²ntico juego de descubrir a lo largo 

de sus cinco cap²tulos el mundo en que vive el protagonista, en el 

cual un papel relevante desempe¶an las diversas subtramas que 

enriquecen la acci·n y la atm·sfera. En torno del argumento 

central se recrea el mundo de una clase social y una ®poca de la 

historia del Per¼ con todos los detalles m§s caracter²sticos que se 

dibujan en tono ir·nico y hasta sarc§stico a veces, cuando el autor 

quiere subvertir esta inmaculada odisea destapando sus 

desperfectos. La clase alta de la sociedad peruana, o sea la 

oligarqu²a vista desde adentro (los padres, el padrastro y los 

hermanos de Julius), que son puros productos de la educaci·n de 

su hogar y la sociedad, donde se aprecian valores superfluos 

como la elegancia, los apellidos y el dinero, se contraponen al 

protagonista, un tanto triste, melanc·lico, sensible, que demuestra 

una temprana visi·n de la injusticia junto con la capacidad de la 

observaci·n cr²tica, que se inspira en su lucidez y fantas²a para 

enfrentar un mundo superficial, lindo, pero vac²o. Con ternura, a 

veces marcada de humor, se describen variopintos personajes de 

la servidumbre y otros representantes de todas las clases de la 

sociedad peruana, lo que completa el cuadro general. 
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A.B. Echenique recurre al lenguaje exquisitamente 

expresivo, poblado de figuras ret·ricas, tropos, s²mbolos e 

intertextualidad. Sin embargo, en las p§ginas de la novela se ve 

claramente la tradicional variante nacional peruana  a trav®s de la 

presencia de las unidades l®xicas propias del Per¼. En la obra 

literaria del artista muy a menudo se nota la presencia de los 

elementos de la cultura nativa del autor lo que se explica por los 

v²nculos estrechos del c·digo linguocultural del escritor y el 

lector, al cual inicialmente se dirige la novela.  

Centramos nuestro inter®s en la misma iron²a con la cual 

est§ impregnada la novela y a base de la cual se tejen y se 

destejen las relaciones entre los h®roes. 

En t®rminos abreviados la iron²a como figura ret·rica 

consiste en  dar a entender lo contrario a lo que se dice. Como 

opina A. Grijelmo,  ñla iron²a juega con el doble sentido de las 

palabras y las frases, de modo que se percibe una idea en un 

primer segundo tras la lectura, pero en una fracci·n m§s se 

aprecia el sentido verdadero que quiso dar el autor a su texto. La 

gran ventaja de la iron²a parte de que se trata de un arma fina, que 

permite al autor esconderse en la literalidad de lo expresadoò [2]. 

R. Lapesa se¶ala, que ñla iron²a constituye el procedimiento m§s 

caracter²stico de la burla y el humorismoò [3]. 

La iron²a es un ornamento estil²stico que se conoce desde 

la antig¿edad. En las diferentes aproximaciones al tropo de la 

iron²a predomina la concepci·n de que es inversi·n sem§ntica, 

ubic§ndola de tal manera entre los tropos de palabra y los tropos 

de pensamiento. Asimismo, no faltan las referencias a sus fines 

(burlarse de alguien o de algo) y a las ventajas que ofrece para 

esquivar las expresiones directas (en este caso se asocia con el 

eufemismo). Se interpreta, adem§s, como una menci·n 

generalmente impl²cita. En ciertas ocasiones significa ñun di§logo 

entre el enunciado presente y uno ausente que se evocaò [4]. Es 

un recurso lleno de ambig¿edad, un caso de inversi·n a veces 

parad·jica, se basa en los sobreentendidos, cuyo prop·sito de 

interacci·n comunicativa se vincula con el efecto c·mico. 
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La iron²a se expresa mediante diferentes recursos 

expresivos, tales como la alusi·n, la antanaclasis, la ant²frasis, la 

litotes, la hip®rbole, el eufemismo etc. En este caso se puede 

hablar de la iron²a l®xica, que se descubre en el contexto. Por 

otro lado, a veces la iron²a no necesita tropos o figuras ret·ricas 

para causar su efecto c·mico. Es cuando se inspira en ciertas 

presuposiciones o informaci·n marcada por la cultura nacional. 

Se refiere a la llamada iron²a de situaci·n. Aqu² tocamos el fino 

terreno del concepto ling¿oculturol·gico de la iron²a que supone 

que la percepci·n del efecto c·mico o humor²stico de la iron²a se 

basa en el conocimiento de los referentes culturales. Cada pueblo 

tiene su sistema de valores b§sicos, estereotipos y 

presuposiciones que influyen en la formaci·n del concepto de la 

comicidad. En cierto sentido ñel c·digo culturalò, marcado por la 

espec²fica nacional  y que se utiliza para la creaci·n de la iron²a 

nos permite evaluar la relevancia de determinados valores para 

esta conciencia ®tnica en concreto. 

En la novela la iron²a se convierte en un recurso 

constitutivo del texto literario. Coincidimos con la siguiente 

apreciaci·n subjetiva: ñLa iron²a tiene en la novela un valor 

moralizador m§s sutil a¼n, la iron²a se convierte en pura 

pedagog²a. El humor y la iron²a en la novela son maneras de 

observar atentamente la vida, pero es evidente que si bien 

constituyen una mirada aparentemente divertida sobre la realidad 

que recrean, y nos invitan a hacer nuestra esa mirada, no se 

limitan a la simple observaci·n. En este sentido, este libro, m§s 

que ninguna otra novela peruana, significa una profunda y certera 

penetraci·n en el mundo de la burgues²a nativa, a la cual se 

cuestiona, se zahiere, se ataca con eficacia y severidad no exentas 

de po®tica melancol²a, pero no podr²a haberlo retratado a 

cabalidad sin presentarnos simult§neamente otros estratos 

sociales: el de los empleados dom®sticos y la clase mediaò [5]. 

La iron²a se utiliza para crear un mundo tragic·mico lleno 

de an®cdotas cotidianas, como, por ejemplo,  la decisi·n de Nilda 

de pegar las orejas de Julius a su cabeza con cinta adhesiva para 
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intentar corregir su defecto o la de su s·rdida profesora alemana 

de piano, nieta del mism²simo Beethoven seg¼n Juan Lucas. 

Para ilustrar nuestras reflexiones citamos al mismo autor. 

En el siguiente ejemplo ®l recurre a una descripci·n ir·nica para 

burlarse de las aspiraciones de una maestra que da clases a Julius, 

cuyos deseos se contraponen a la vida cotidiana de la 

servidumbre, aunque ella misma ocupa la id®ntica posici·n en la 

sociedad. Para subrayar esta seudodiferencia el autor utiliza hasta 

los medios gr§ficos, demostrando de tal manera la importancia 

que tienen las cosas para la maestra: 

ñDelicad²sima, la se¶orita Julia se dio por enterada, sin 

comentario alguno, del vulgar asunto de sirvientas y cocineras. 

Nada ten²a que ver todo eso con su mundo de eterna estudiante 

de la Facultad de Educaci·n de la Cuatricentenaria Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, la M§s Antigua de Am®rica. 

Mucho menos con su mundo de profesora de Gran Unidad 

Escolar Obra del Gobierno del General de Divisi·n Manuel A. 

Odr²a, que baj· al Llano en 1948. Nada que ver tampoco con su 

mundo de Clases de Castellano y Reglas de Gram§tica. àAcaso 

sab²an esas infelices lo que quer²a decir Sintaxis o Prosodia?, ào 

qui®n era Rub®n Dar²o?, ào qui®n fue el poeta de Am®rica? Ella, 

en cambio, era el m§s delicado producto del Manual de Carre¶o, 

sab²a decir ñprovechoò, cuando ve²a a alguien comiendo y, lo 

que es m§s, responder ñservidoò, cuando alguien le dec²a a ella 

ñprovechoò (p. 76). 

En otro pasaje el novelista denuncia la hipocres²a de la 

madre de Julius al presentar la escena del reencuentro despu®s del 

viajeà que hace o necesario para guardar apariencias y 

corresponder al momento: 

ñSusan bes· a Julius y le dijo que lo hab²a extra¶ado 

much²simo. Bien mentirosa pero tambi®n bien buena era Susan 

porque, al terminar de decirle que lo hab²a extra¶ado 

much²simo, se dio cuenta de que ni siquiera hab²a pensado en ®l 

y que no hab²a sentido nada al decirle que lo hab²a extra¶ado 

much²simo. Entonces se le acerc· de nuevo y lo bes· ador§ndolo 
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y le dijo otra vez te he extra¶ado much²simo darling, y ahora s² 

se llen· de amor y pudo por fin quedarse tranquilaò (p. 321 ï 

322). 

Esta estrategia de atacar con la iron²a a la alta clase de la 

sociedad peruana, que piensa formar un estrato selecto donde el 

dinero es algo tan natural, logra demostrar su vanidad y falsedad, 

destapa su vulnerabilidad y los desperfectos y descubre la 

decadencia espiritual. S·lo el hecho de pertenecer a este grupo 

selecto de privilegiados llena de orgullo a ciertos personajes de la 

obra: 

ñAl entrar en la gran sala del palacio, Lastarria pens· en 

tanto antepasado y en tanta tradici·n, pero el llamado del 

presente pudo m§s que todo: ah² estaba Juan Lucas. Lastarria se 

sinti· enano pero feliz. M§s feliz a¼n cuando los otros lo 

saludaronò (p.90). 

Una sociedad donde lo que importa es dinero y elegancia: 

ñEn efecto ah² estaba Juan Lucas, vestido para la ocasi·n 

(probablemente el d²a en que haya terremoto aparecer§ Juan 

Lucas gritando ásocorro! ámis palos de golf!, y perfectamente 

vestido para la ocasi·n)ò (p.81). 

ñPor supuesto que pagaron varios sueldos de alguien por 

exceso de equipaje, pero eso era nada. Lo principal ven²a por 

barcoò (p.82). 

Para dar tono ir·nico a la narrativa el autor busca entre 

toda la diversidad de recursos expresivos y utiliza, entre otros, el 

tropo de litotes. Es una atenuaci·n perifr§stica cuando se niega lo 

contrario y surge el efecto ir·nico, muy a menudo: ñse dice 

menos de lo que se piensa, pero se sabe muy bien que nos 

tomar§n al pie de la letra, y que se entender§ m§s delo que se 

diceò [4]. 

ñJulius, que todo lo notaba inmediatamente, tard· esta 

vez en darse cuenta de que Cinthia no andaba muy bien, nada 

bienò (p.23). En este ejemplo el efecto de la litotes se aumenta 

debido a la correcci·n posterior. 




