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GLOBALIZACIÓN y ORDEN 

INTERNACIONAL 

FRANCISCO ROJAS ARAVENA1 

La globalización es un hecho. Afecta al sistema internac ional y a las 
distintas naciones más al lá de la voluntad o deseos de los actores. La 
global ización genera consecuencias de dist into tipo y diferente orden en 
las diversas áreas del mundo. El fenómeno de la globalización debe ser 
identificado esencialmente en dos dimensiones: las de carácter comercial 
y fi nancieras; y el impacto de la mundial ización de los medios de 
comun icación y la instantaneidad para cubrir los hechos locales con una 
dimensión global. 

Al fi nal izar el siglo XX la globalización ha tenido como expresión una 
crisis f1nanciera global cuyas consecuencias en el ámbito soc1al han sido 
tremendamente graves en Asia y en Rusia, lo que ha afectado a sus 
sistemas políticos. La globalización ha mostrado las vul nerabi l idades de los 
Estados nacionales para enfrentar las nuevas formas del desarrol lo 
cap1tal ista mundial. 

En este marco de crisis y de falta de diseños compartidos para 
enfrentar las tendencias fragmentadoras producto de la globalización, se 
evidencia un déficit de l iderazgo global capaz de mostrar derroteros para 
superar los obstáculos y aprovechar las oportunidades que la globalización 
presenta para una mejor integración de los distintos países al s istema 
internacional. El rol de la 11 Cumbre de las Américas fue precisamente 

Director FLACSO-Chile. 
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establecer un l iderazgo multilateral en el hemisferio occidental. La gestación 
de un-l iderazgo de nuevo tipo en las AméríCa-sposibllita� desarrollar 
mejores alternativas de cooperación. 

E l sistema capital ista se encuentra en transición, como lo ha señalado 
Alain Touraine,l quien ha indicado que se requiere constru ir una salida 
desde una forma neoliberal extrema, de alto costo social y humano. Al 
finalizar el siglo se evidencia una crisis en el denominado "consenso de 
Washington" que apuntaba esencialmente a una liberal ización completa, sin 
marcos reguladores y sin preocupación por los efectos sociales y las 
consecuencias políticas de una forma particular de desarrollo capitalista. 

En los principales organismos financieros y en los centros de decisión 
mundiales se debate sobre la arquitectura futura del sistema internacional, 
con el fin de vincularla al impacto de la global ización. En la búsqueda de 
alternativas aparecen distintas opciones, que van desde una mayor 
liberalización hasta el establecimiento de marcos regulatorios supranaciona
les. En el primer caso se expresa en recomendaciones tales como eliminar 
las instituciones que cumpl ieron un rol importante en el período de 
posguerra, como el Fondo Monetario Internacional. En el segundo, se 
señala la urgente necesidad de regular las transacciones financieras 
internacionales y proceder a una remodelación de la arquitectura del 
sistema económico i nternaciona1.3 

El nuevo consenso internacional en construcción apunta hacia una 
mayor regu lación. Desarrollar capacidades para establecer marcos 
regulatorios -a transacciones financieras que se movil izan como intercam
bios de d inero electrónico- aparece con una alta prioridad. En este sentido, 
se ha sugerido el repensar el rol del Estado. Reforzar las capacidades de 
éstos para diseñar, decidir y aplicar normas que posibiliten enfrentar los 
retos derivados de la situación de trans1ción en el sistema capitalista 
internacional. _t\e-�statizar �I_J_s:téiQQ _ para _r.-�s:t-ªPl��C sus_ capacidades ) 
regulatorias en el nuevo marco interrg�!gnal. -

·
· 

La crisis del Estado se evidencia en un aspecto esencial, su soberanía. 
La pérdida de control del Estado para regular aspectos esenciales de la 
economía internacional , está produciendo un cambio en las configuraciones 
polftico-económicas del poder. La territorial idad de la economía global se 
expresa en grandes ciudades: Nueva York, Londres, Tokio, París, Los 

14 

Alain T ouraine, "El capitalismo de fin de siglo: dónde está el piloto". En: Clarín, Buenos 
Aires, 6 de septiembre. 1 998. 
Richard N. Haas and Robert E. Litan, "Giobalization and lts Discontents. Navigating the 
Dangers of a Tangled World". En: Foreígn Affairs, May-june, New Yorl<, 1 998. 
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Angeles, Hong Kong, Sidney, Sao Paulo  y algunas otras. Es en estas 
ciudades donde se toman las decisiones sobre la circulación de activos 
i nternacionales eJecutadas por medios computacionales. Las capacidades 
de los Estados nacionales para controlar estas transacciones son muy 
l imitadas4. Aún las capacidades para constru ir diagnósticos comunes es 
l 1m itada. En la perspectiva de Kenichi Ohmaé se está formando un nuevo 
tipo de Estado: los Estados-región. Señala que�éstos-nó son ni t'ieñen por 
qué se; �-�emig;s.de Í-o� gobiernos centrales. Pero para el lo se deberá 
gestionar una forma fiexible de relación de estos Estados regionales 
(grandes ci udades o federaciones de ellas) con el resto del Estado nacional. 
Se destaca que los puntos de entrada a la economía mundial son estas 
ciudades Estados. La globalización por su parte, ha generado un nuevo 
mar·co de regímenes internacionales de carácter privado. Las regulaciones 
y las normas que posibil itan estas transacciones han sido establecidas como 
parte de los arreglos entre empresas privadas. Aún no existe un derecho 
internacional de la globalización. Se hace cada vez más necesario. Para 
establecerlo se requiere l iderazgo y capacidades efectivas de los Estados 
que conformen este marco regulatorio. 

Los mandatarios del hemisferio occidental destacaron la necesidad de 
establecer formas de regulación frente a la volatil idad del sistema financiero 
internacional . En efecto, en la Declaración de Santiago señalaron " la  
volati l idad de los mercados de capitales confirma nuestra decisión de 
fortalecer la supervisión bancaria en el hemisferio, así como establecer 
normas en materias de divulgación y revelación de información para 
bancos".6 

La intensidad d� las transacciones globales, el aumento del comercio 
internacionaTy las tend�ncias simultáneas a la integración y la fragmentación 
de�5J.ndO:QIDdas_mayores de c:�rt_iQL,!Qlbre. Para el lo es necesario generar 
estabi l idad,_lo que se logra con capacidades de gobernabi l idacfEsto se 
alcanzará enTa:m·e-cnda en que erEstadoseacapaz de accionar de manera 
adecuada en lo nacional y en la concertación internacional para adoptar 
medidas supranacionales. 

Es desde esta perspectiva que se debe entender el significado de los 
párr-afos establecidos en la Declaración de Santiago de la 11 Cumbre de las 

Saskia Sassen, Losing Control? Sovereignty in an Age ofGiobalization. Columbia University 
Press, New York 1995 . 
. Kenic_Qi_Qhm_iiec_�l_ú!:de.IEs_ta_ci()-(JOSió_f!:_§_ditg_riªl Ancjrés.BeJJo...;iª_lltlago de C::_hile 1 997. 
Declaración de Santiago. -Declaración de principios de la 11 Cumbre de las ÁmérléaS.--� 
Santiago de Chile, 1 9  de abril de 1 998. 
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Américas, cuando los presidentes señalaron "la global ización ofrece grandes 
oportunidades para el progreso de nuestros países y abre nuevos campos 
de cooperación para la comunidad hemisférica. Sin embargo, puede 
también incidir en un aumento de las diferencias entre los países y al 
interior de nuestras sociedades. Firmemente decididos a aprovechar sus 
beneficios y a enfrentar sus retos, otorgaremos especial atención a los 
países y grupos sociales más vulnerables de nuestro Hemisferio"? 

Enfrentar los retos con una propuesta de acción tendiente a reafirmar 
las tendencias integradoras es la propuesta que emerge de la 11 Cumbre. 
Ella se expresa en ja construcción de un l ide�go �misf�() que se 
construye en un marco asociativo multilateraL-la institucionalización de la 
diplomacia de cumbres en las Américas, con un seguimiento adecuado por 
parte de los 1'1 inisterios de Relaciones Exteriores y otras entidades 
nacionales e internacionales, permitirá el cumplimiento de las metas 
establecidas. 

En este trabaJO destaco los princi pales temas del debate del 
encuentro internacional "Giobolizocíón, América Latino y lo 11 Cumbre de los 

Américas", efectuado en Santiago en los días previos al encuentro de los 
jefes de Estado y de Gobierno del hemisferio. Este encuentro académico, 
intelectual y de decisores de política posibil ita tener una mirada sobre el 
impacto de la globalización en América Latina y los esfuerzos por avanzar 
hacia la construcción de una comunidad hemisférica. De alguna manera el 
encuentro académico hemisférico contribuyó al objetivo señalado por los 
presidentes: " un proceso de integración en su concepto más amplio, 
permitirá, sobre la base del respeto a las identidades culturales, configurar 
una trama de valores e intereses comunes, que nos ayude en tales 
objetivos". Los resultados del seminario y la conformación de una red 
académica de carácter hemisférico que pueda dar seguimiento a los 
acuerdos, son una contribución a los objetivos señalados. 

Los temas que anal izo corresponden a las perspectivas globales 
debatidas: globalización; ALCA versus MERCOSUR; la construcción de 
l iderazgo; el peso de lo subregional; los temas de seguridad internacional; 
la diplomacia de cumbres; y, la institucionalización. 

Op.cit 
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GLOBALIZACIÓN 

Los cambios globales derivados del f1 n de la guerra fría, conJuntamen
te con los procesos de global ización y de cambio tecnológico, han 
generado una expansión financiera acelerada y una confi uencia e i ncremen
to del comercio creciente. Los procesos de acercamiento van más allá de 
lo f1nanciero-comercial y se expresan de manera asociativa en distintas 
áreas. La i nercia, el empuje y el dinamismo de la convergencia económica, 
de la coi ncidencia valórica, y los acercamientos comunes en ciertas áreas 
de la seguridad internacional, le otorgan un fuerte impulso al proceso en 
su conjunto. Todo el lo se traduce en una mayor interdependencia global. 

Dada la magn itud de los procesos involucrados, éstos no tienen un 
solo cauce, ni un solo canal de expresión. Son procesos abiertos, no 
consolidados. Su orientación es hacia un incremento de la interrelación. El 
peso de las variables externas es cada vez mayor. Estableciendo condicio
nal idades globales sobre las decisiones del desarrol lo nacional. De al lí la 
importancia de generar orientaciones sobre este conjunto de acelerados 
cambios. 

La importancia de la insti tucionalización radica precisamente en la 
��:1dadd�establecer cauces que permitan orientar positivamente estos 
cambiossobre la base delaac�iélncQncertada en el ámbito multi lateral. Lo 
anterior conl leva la necesidad de efectuacun proceso de moni toreo y 
-é�alua-ción p�rmanente de los cambios y de las consecuencias que e� cacfa 
una de las áreas está produciendo en los distintos países, subregiones, el 
hemisferio y en el conjunto del sistema global. Esta evaluación permitirá 
detectar la intensidad, ampl itud y variedad de los efectos en cada uno de 
los sectores analizados, que poseen efectos significativos para la sociedad 
y el desarrol lo nacional. 

La globalización es un proceso segmentado que hoy día afecta 
esencialmente al ámbito f1 nanciero-económico y que se expande a través 
de la constante revolución tecnológica. De a l l í  que sus efectos posean una 
alta heterogeneidad. Si bien ningún sector se escapa a los efectos de los 
procesos globales, no todas las áreas tienen un grado de interrelación 
nacional-i nternacional equivalente. La diferenciación sobre la i ntensidad y 
ampl itud sectorial de la globalización, posibi l i ta mejorar las políticas 
nacionales, tendientes a optim izar los aspectos positivos y a generar los 
resguardos sobre los negativos. 

La global ización no e l imina la necesidad de adoptar decisiones 
nacionales cruciales. Por el contrario, el las faci l itan o dificu ltan la incorpora
ción sectorial y nacional en la inserción global. Dado el carácter heterogé-
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neo de los efectos que produce la globalización, se requiere incrementar 
las capacidades para concertar políticas públ icas en el nuevo contexto 
internacional . El lo significa dimensionar los efectos nacionales, subregiona
les, hemisféricos e internacionales en cada materia. La necesidad de 
concordancia y de asociación muchas veces se ve dificultada por los 
efectos de la propia globalización segmentada. De al l í  la necesidad de 
superar la visión estrictamente financiero-comercial para abordar los 
anál isis con perspectivas pol íticas integradoras del conjunto de variables. 

Los desafíos definidos por CEPAL son: la global ización no asegura que 
los procesos se expresen en un mayor crecimiento y que, por otro lado, 
la global ización, unida a procesos de expansión, no significa necesariamente 
un mayor grado de equidad. La resolución de estas carencias reafirma, con 
mayor fuerza, la necesidad de establecer regulaciones internacionales que 
puedan expresarse en normas globales de protección social. Se trata de 
producir las reformas que permitan el crecimiento económico, pero a la 
vez, evitar un incremento de la pobreza y la inequidad como resultado no 
deseado del proceso. 

Dada la magnitud de los cambios es fundamental encontrar espacios 
de diálogo para intercambiar puntos de vista y concordar acciones que 
faci l iten un diagnóstico compartido y la asociación en la acción. Convenir 
medidas que prevengan frente a situaciones que afectan los intereses 
vitales de los diversos actores involucrados será uno de los objetivos a ser 
alcanzados en estos espacios de diálogo. Dadas las características de los 
fenómenos, no se perciben salidas unilaterales. El nivel de consenso 
alcanzado en el diagnóstico, si bien es importante, debe profundizarse y 
afinarse aún más. El lo permitirá generar planes de acción más ajustados a 
cada una de las prioridades. El diálogo y la construcción de una forma de 
pensar común, permitirá un mayor grado de concertación. Esta es la gran 
importancia de la 11 Cumbre de las Américas, su agenda y definiciones 
sobre el plan de acción. 

El grac!_o de institucional ización alcanzado es aún muy débil para la ------· ·---�-- .. --_. ---- -··----------
importancia y magnitud de los procesos en curso. Los instrumentos 
institucionale-s tradiCio-nales.-máS-allá-de �s car;noas evidentes, no son 
ocupados de la manera más adecuada ni más eficiente. Como contraparti
da es necesario indicar que tampoco las instancias generadas en tomo a 
las Cumbres Presidenciales, aseguran el grado de institucionalidad 
requerido. Institucionalizar significa esencialmente generar una visión de 
futuro, establecer proyectos para alcanzar las metas def1nidas y asignar los 
recursos humanos y materiales necesarios para el éxito de los diversos 
proyectos. 
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La JI Cumbre de las Américas destacó la comunalidad de valores que 
permite construir una nueva institucionalidad. Es así como los jefes de 
Estado señalaron que "el fortalecimiento de la democracia, el diálogo 
político, la estabi l idad económica, el progreso hacia la justicia social, el 
grado de coincidencia en nuestras políticas de apertura comercial y la 
voluntad de impu lsar un proceso de integración hemisférica permanente, 
han hecho que nuestras relac1ones alcancen mayor madurez". A part ir de 
estas coi ncidencias reaf1rmaron la voluntad para desarrol lar reformas y 
otras medidas que permitan alcanzar una "comunidad sol idaria". El plan de 
acción establece metas específ1cas a ser alcanzadas en torno a cuatro 
grandes áreas temáticas que requerirán cada una de el las el desarrollo de 
regímenes internacionales funcionales, de tratados específicos o de la 
profundización e implementación de acuerdos ya establecidos. Estas áreas 
son: educación; democracia, justicia y derechos humanos; integración 
económica y l ibre comercio; y, erradicación de la pobreza y la di scrimina
ción. El principal hecho en la perspectiva institucional es la voluntad política 
de continuar con el proceso de Cumbres Hemisféricas periódicas cuyo fin 
es profundizar la cooperación y el entendimiento. Así lo señalaron los 
mandatarios en el primer punto referido al segu imiento. 

Por medio de los Ministerios de Relaciones Exteriores, a través del 
"Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres" (GRIC),  se 
establecerán los canales para supervisar el proceso. Este grupo tendrá un 
sistema de reuniones periódicas de dos o tres veces al año. Contribu irán 
al seguimiento las organizaciones de carácter regional; en especial , la 
Organ ización de Estados Americanos. Esta organización tendrá un rol 
central en el seguimiento de las cumbres. 

Por su parte, la O EA, para desarrol lar su cometido en esta significativa 
misión entregada por los mandatarios del hemisferio, requeri rá de recursos 
humanos y materiales para establecer mecan ismos efectivos de seguimien
to y tomar las oportunidades que se presenten en su marco institucional 
propio. 

ALCA V/S MERCOSUR 

Los avances en e l  proceso de complementación e integración 
hemisférica fiuyen al ritmo de las necesidades y perspectivas subregionales. 
La agregación de carácter hemisférico presenta complejidades que son 
propias de la diversidad de entes nacionales, capacidades y recursos de los 
Estados y de las faci l idades de comunicación en las Américas. Desde el 
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punto de vista de la marcha del proceso de complementación hemisférica, 
que posee un fuerte énfasis en lo comercial, aparecen algunos impondera
bles que son necesarios considerar; en especial en relación a cierta 
polarización en tomo a los dos diseños más significativos por su peso 
económico, dimensiones poblacionales involucradas y áreas geográf1cas 
vinculadas. Nos referimos a las potencialidades y vulnerabilidades que 
presenta el accionar del_ ALCA y el IVIERCOSUR.8 En el primer cas(), el _ 
peso central l o  tiene EstadosUnidosy en el segundo, los países sudameri-
canos con énfasis en Brasil . 

- --

Una primera tensión aparece en tomo a la carencia de una política 
consistente expresada en instrumentos adecuados por parte de Estados 
Unidos. El hemisferio cada vez es más interdependiente. La importancia 
relativa de la región, en términos comerciales, se ha incrementado 
considerablemente. El Canci l ler lnsulza ha destacado que en el año 1 997, 
Brasi l compró más productos estadounidenses que Chi na. Argentina ha 
comprado más en Estados Unidos de lo que compra Rusia. Chile compra 
más que la India y los países de América Central superan con creces lo que 
compra Europa Central. 

Así también, el hemisferio concuerda en valores esenciales como son 
la democracia y el respeto y promoción de los derechos humanos. La 
mayor relación comercial y coincidencia valórica, deberi'an llevar a una 
reevaluación del espacio que ocupa América Lati na en el diseño estadouni
dense. Sjn �mbargo,. Estados Unidos sigue ten_�ndo __ � 
mente eurocéntrica, lo que unido al bajo peso burocrático que posee 
América Latina, reafirma un sentido de margi nalidad en las principales 
decisiones estadounidenses en relación a la región. Lo anterior se traduce 
en una inercia que recurre al uni lateralismo como diseño básico de polftica. 

Es necesario generar certidumbre y mayor transparencia en una 
perspectiva asociativa. Sin ella no será posible profundizar los grados de 
interrelación y complementación. 

Por otro lado, la falta_9_�_cjecisión del MERCOSUR de asumir un r9.!_ 
más pr()a_C!:�vs>_ �_Q..Iª a__ct_u_aLwyun1LJr:a, también constitu�J.m.ajncertidumc_ 
br:-�_:_EI MERCOSUR posee un importante espacio de acción en el ámbito 
subregional sudamericano. Este espacio puede desarrollarse de manera 
amplia y concertada sin que signifique establecer privilegios o generar 
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contradicciones con un proyecto de desarrol lo hemisférico. No obstante 
lo anterior, tanto en América Latina como en los Estados Unidos. hay 
actol-es que ven esta situación como de suma cero entre el MERCOSUR 
y el AL CA. Colocado en esta perspectiva, el resultado será necesariamente 
una pérdida para el conjunto. Los proyectos del MERCOSUR y del ALCA 
poseen importantes áreas de superposición en las cuales confluyen 
intereses, pero tienen un carácter distinto. El MERCOSUR desde su 
g�nesis va más allá de lo comercial, el proyecto del ALCA es esencialmen
te un acuerdo de l ibre comercio. 

Ambas situaciones generan dificultades para un l iderazgo eficaz, capaz 
de orientar el proceso a través de una visión de futuro y de pasos 
concretos para alcanzarla. Para la construcción de este l iderazgo, una 
cuestión clave es resolver los temas de la institucional idad que permiten 
diseñar un espacio de diálogo para resolver diferencias y una arena para 
desarrol lar acciones cooperativas. 

La construcción de una agenda latinoamericana/hemisférica no 
encuentra los incentivos suficientes para concertar esfuerzos de manera 
adecuada. En el posicionamiento de importantes actores l leva a privi legiar 
el espacio nacional de acción. Un l iderazgo eficaz conlleva visiones con una 
perspectiva más global , el definir de manera clara las metas a ser alcanzadas 
y los costos que deberán ser superados por los d istintos actores para el 
logro de los objetivos propuestos. 

La global ización y los procesos de asociación que se desarrol lan en 
el hemisferio, no pueden ser ubicados sólo en una perspectiva económica. 
El d inamismo de la i ntegración no depende exclusivamente de los avances 
en la expansión financiera o de la complementación comercial , aunque el lo 
sea una condición necesaria. 

LIDERAZGO Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS 

La fuerza de las tendencias hacia la convergencia y la complementa
ción en el hemisferio occidental, deriva de su perspectiva política, del 
sent1do estratégico que posee la asociación en el hemisferio occidental. 
Para que este sentido se exprese de manera p lena, debe manifestarse con 
una perspectiva de construcción de una comunidad. La construcción y 
sent1do de �na c�rnu_n id_a� d�_i�t��eses se maQifi_�_s.'!:-ª��Q_LJ_i2� __ t'royección. 
de ft.rturo' en la cual se alcanza la satisfacción de los valores compartidos. 
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Los valores esenciales que comparte el hemisferio occidental, son el d�Ja 
_democraó.ay eLdeJa_proteo::ión de los derechos humanos. 

-- - -

El sentido de la comunidad, no se crea sobre la base de un mayor o 
menor intercambio: o solamente de un aumento del libre comercio, 
aunque este elemento sea importante. El sentido de comunidad se 
desarrol la en la ca-responsabi l idad de promocionar y defender los valores 
compartidos. En la construcción de bienes internacionales y en la 
formalización de mecanismos operativos que posibi l iten preservarlos, 
como resultado de este proceso. Sus definiciones conceptuales y su 
formalización JUrídica penmitirán el di sfrute general por parte de la 
comunidad en formación. La construcción de una comunidad requiere de 
un l iderazgo que señale el camino, los objetivos y los cursos de acción para 
alcanzar las metas comúnmente def1n idas. Al momento de la 11 Cumbre de 
las Américas se pueden constatar una gran cant1dad de iniciativas de 
carácter subregional y hemisféricas que buscan esta gran meta, sin 
embargo, les falta coherencia. La coherencia será alcanzada cuando se 
exprese un l iderazgo efectivo y un sól ido soporte multilateral. Ambos 
aspectos determinarán la velocidad y rumbo de los procesos de interde
pendencia. 

En este contexto, el l iderazgo está directamente vinculado a la 
capacidad de generar ideas y constru ir consensos. Las posibi l idades de 
l iderazgo en la región, en el momento actual, son más homogéneas y 
dependen, en lo esencial, de la voluntad política de los hombres que 
quieran emprender este l iderazgo y perspectiva de asociación regional y 
continental que promuevan. 

La globalización, si bien tiende a un ifonmar el uso de tecnologías, los 
tipos de consumo, tanto materiales como de ideas, puede llevar a una 
conclusión errónea: señalar que la globalización es equivalente al mono
pensamiento. La globalización contribuye a una difusión rápida, amplia y 
profunda de detenminadas perspectivas y valores -en especial, los derechos 
humanos, la democracia, el l ibre mercado- pero no cierra el debate. Por 
el contrario, el anál isis efectuado muestra que existen fonmas muy diversas 
de inserción internacionales. No hay una fonma única de inserción exitosa 
en el sistema global, tanto económico como político. No hay una fonma 
unívoca para acceder al desarrollo tecnológico. Este es un factor clave, uno 
de los eJes centrales del cambio se vincula al acelerado desarrollo de la 
tecnología, en especial, la de las comunicaciones. El uso de las tecnologías 
modernas abre mayores posibi l idades de equidad. Su efectivización 
dependerá de un l iderazgo capaz de asumir los costos de decisiones 
cruciales en el ámbito de la educación, la democratización y la búsqueda 
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de erradicación de la pobreza. Los riesgos que un liderazgo moderno debe 
asumir son muy altos dado precisamente el impacto de las propias 
tecnologías de comunicación. Sin embargo, el riesgo de decisiones parciales 
o que miren más el rating, es quedar rezagados en el acceso a las nuevas 
tecnologías y la modernización. 

La globalización no ha cancelado el debate sobre el tipo de comuni
dad que debemos construir. Tampoco define las claves esenciales para 
establecer los consensos que den estabilidad y proyección a cada una de 
las sociedades nacionales en su inserción internacional. Sigue siendo una 
tarea del liderazgo político def1nir las formas de concertación regional y 
hemisférica. Continúa siendo una cuestión política esencial articular los 
valores que conforman las bases para la cooperación y proyectar los 
intereses compartidos en una asociación de futuro. De igual forma, es una 
responsabilidad central del liderazgo establecer mecanismos de resolución 
de confiictos que viabilizando acuerdos superen las dificultades. El rol 
político del liderazgo se expresará en la construcción de regímenes 
internacionales vinculantes. 

EL PESO DE LO SUBREGIONAL 

La subregionalización es lo que caracteriza el actual proceso de 
relaoonamiento en el sistema internacional. Son las regiones las que 
articulan de mejor manera los intereses económicos, políticos, culturales 
y otr·os. Las regiones también se expresan con fuerza en el hemisferio 
occidental. 

Dada la diversidad de tenritorios, poblaciones, recursos, tipos de 
producción y otros, lo�agrupamientos se han producido sobre la base de 
la vecindad y la complementariedad de intereses, afianzada por lazos 
culturales. Es en lós contextos subregionales donde se ha avanzado, de 
manera acelerada, en procesos de complementación y asociación. Estos se 
han fundado en el concepto del regionalismo abierto que vincula lo 
económico con la proximidad geográfica y la cercanía cultural. El regionalis
mo abierto genera una búsqueda conjunta de oportunidades, una 
promoción de intereses y la construcción de propuestas que reaf1rman el 
multilateralismo. Por ello las subregiones avanzan rápidamente en la 
complementación en diversas áreas. Ello se evidencia con claridad en el 
Sistema Económico Centroamericano (SICA), en el Mercado Común del 
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Sur (MERCOSUR), en la  Comunidad Andina, en el CARICOM, en el 
NAFTA y en el ALCA. 

Sin embargo, también es posible diseñar metas que focalizadas en lo 
comercial permitan arreglos más globales. Este es el caso de las negociacio
nes para el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA). La 
l iberal ización comercial subregional facilita el encontrar arreglos y acuerdos 
a nivel hemisférico. 

El mapa geográf1co ha sido cambiado por la globalización y por el 
desarrollo tecnológico en cuestiones sustantivas. _E!:l_@agJ.glidac:J_,_ es fac:tib� 
e_stablecer_ proximidades y afi!IJdades comerciale�. _ _QQ�1����uso_ culturales, entre países o subregiones distantes. Ello potencia el proceso de 
interdependencia gtobat. La s·ubregioná.li:Z:a.cion o el agrupamiento de 
comunidades valóricas y de percepciones, pueden no vincularse estricta
mente a ámbitos geográficos próximos aunque dicha condición lo favorece 
significativamente. En este sentido, tenemos una subregionalización 
compleja, que va más allá de la estricta proximidad geográfica. Este es un 
factor extraordinariamente positivo de los procesos de asociación global 
en curso; pero a la vez, genera incentivos para superar las dificultades de 
operación práctica más aún su superación posibil ita grados de acercamien
to mayor y más intensidad en la relación. 

DEFENSA Y SEGURIDAD 

Los grados de avance no son simétricos ni equivalentes en distintas 
áreas. En algunas es preciso reconocer las dif1cultades para alcanzar 
perspectivas hemisféricas: el caso de la seguridad es el que hace más 
evidente esta situación. El hemisferio no comparte un concepto común de 
seguridad, además la forma de organización del uso de la fuerza de los 
Estados es muy diversa, y los riesgos definidos por cada uno de ellos, son 
muy diferentes. La 1 1  Cumbre de las Américas al analizar este tema e 
incluirlo en el plan de acción, lo ubicó dentro de los instrumentos para la 
preservación y fortalecimiento de la democracia, la justicia y los derechos 
humanos. Las actividades principales están focal izadas en tomo al fomento 
de la confianza y la seguridad interestatales, para lo cual los Jefes de Estado 
reafirmaron los compromisos asumidos en esta materia en las reuniones 
regionales de la OEA sobre medidas de fomento de la confianza y la 
seguridad, celebradas en Santiago de Chile en 1 995 y en El Salvador en 
1 998. 
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En el ámbito de la seguridad se expresa con gran fuerza la diversidad 
de las A�éricas. Fue así como los Jefes de Esta:do difereALiaron los 
problemas y preorupaciones especiales de los pequeños Estados insulares. 

La meta esencial, que se alcanzará a través de los avances que logre 
la Comisión de Seguridad Hemisférica de la OEA, se expresarán en los 
resultados de la Conferencia Especial sobre Seguridad, que se efectuará a 
más tardar a comienzos de la próxima década. 

El caso particular del narcotráfico, debe ser abordado desde una 
perspectiva global. Lo anterior no significa narcotizar el conjunto de la 
relación, lo que constitui ría un serio pel1gro para establecer relaciones 
maduras entre la potencia hegemónica y el conJunto de los países del 
hemisferio. 

La forma y el grado en que el narcotráfico afecta a todos y a cada 
uno de nuestros países, es diversa. Se requiere de un constante seguimien
to y capaCidad de observatorio de la situación para defin ir políticas 
multi laterales, subregionales, bi laterales y uni laterales en este campo. 

La asociación y la vinculación global de políticas es esencial, sin e l lo no 
habr·á capacidad de éxito. De igual forma, es necesario establecer políticas 
de carácter recíproco respecto a las responsabi l idades que deben ser 
asumidas. A la vez, se deben buscar formas de compensar los costos que 
el enfrentamiento de este tema conl leva para los países con menores 
recursos. 

Sobre este tema los Presidentes y Jefes de Gobierno de las Américas 
adoptaron 1 7  resoluciones y recomendaciones tendientes a una 
prevención y control del consumo indebido y del tráfico i l ícito de 
estupefacientes y otros del itos conexos. 

LA DI PLOMACIA DE CUMBRES 

La Diploroªcia de Cumbres es la forma de expresión actual del 
multi lateral ismo al más alto nivel .  Las Cumbres Presidenciales deben 
mantener su sentido pol ítico, de diseño de una Gran Estrategia. Sin 
embargo, su ruti nización y su multip l icación en d iversas Cumbres (de 
Naciones Unidas, de las Américas, I beroamericanas, del Grupo de Río y de 
cada uno de los grupos regionales) obl iga a que las más altas autoridades 
y los principales l íderes del hemisferio, deban atender en muchas oportuni
dades cuestiones sectoriales. Para el tratamiento de éstas pueden haber 
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otras instancias más adecuadas, por ejemplo el multilateral ismo tradicional 
de carácter técnico, posee una importante experiencia en este campo. 

La Diplomacia de Cumbres cumple un importante papel. En lo 
fundamental expresa la posibil idad de un alto grado de efectividad en la  
generación de acuerdos, normas, regulaciones en áreas fundamentales para 
el desarrollo nacional e internacional. A la vez, posibil ita colocar el conjunto 
de la  energía burocrática detrás de la voluntad pol ítica expresada en la  
cúspide del proceso decisorio, los Jefes de Estado y los Jefes de Gobierno. 
El éxito de esta forma diplomática depende de la capacidad de implemen
tación y permanencia que le otorguen las burocracias permanentes de 
cada país y el sistema de organismos multilaterales. 

La rutinización puede hacer perder el foco del sentido político y 
estratégico que debe asumir el diálogo presidencial: definir las bases y la 
gran estrategia para construir una comunidad sustentada en l a  democracia 
con sentido de equidad. 

La orientación, por lo tanto, debe estar puesta en la i nstitucional iza
ción. Allí se expresará la voluntad pol ítica de los Estados para construir un 
futuro distinto. La voluntad política es la que posibil ita articular soluciones 
cooperativas multi l aterales. La sola voluntad política no es suficiente, es 
necesario que ella se manifieste institucionalmente para generar capacida
des de operacionalizar los acuerdos. Sin institucional ización no habrá un 
proceso sostenido que permita satisfacer los intereses compartidos. 

LA INSTITUCIONALIZACIÓN 

El énfasis fundamental y la perspectiva de futuro está dado por la  
i nstitucional ización y l a  capacidad de construcción social y polftica en este 
campo. El 50 aniversario de la OEA es una buena oportunidad para 
refiexionar y reafirmar las necesidades de institucionalización hemisférica. 

El sistema internacional alcanzará estabi l idad en la nueva etapa de 
posguerra fría sobre la base de su construcción institucional y el desarrollo 
de formas de gestión internacionales que sean capaces de resolver los 
grandes problemas de la humanidad, aunque éstos necesariamente se 
expresan localmente. La globalización posee un carácter fragmentado y se 
concentra en los aspectos financieros y comerciales. Del proceso de 
globalización no se desprende la necesidad de construir un "gobierno 
mundial". Sin embargo, los procesos de global ización, unidos al desarrollo 
instantáneo de las comunicaciones, evidencia necesidades de gobemabil i
dad que superan las fronteras de los Estados nacionales. La necesidad de 
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normas y regulaciones en los distintos campos de acción contribuye a la  
estabi l idad global. Un aporte sustantivo de la diplomacia de cumbres es el 
alto grado de atención que las más altas autoridades nacionales demandan 
sobre áreas cruciales. generándose oportunidades de regulación que 
poseen i m portantes grados de consenso y evidencian una fuerte vol u ntad 
pol ftica de imp lementación. Por el lo la cooperación política y d ip lomática 
constituyen la esencia de esta d ipl omacia de alto nivel.9 

La creación de marcos regulatorios y de regímenes con capacidades 
de resol ución de confl ictos establecen áreas de concertación que 
potencian un trabajo de largo plazo en el  cual la instituci onal ización juega 
un rol esencial ,  posibi l itando pasar de eventos de alto contenido coyuntural 
a acuerdos de largo plazo que otorgan certidumbre a las relaciones de 
cooperación. 

El establecimiento de metas, de los proyectos y planes de acción 
correspondiente, deben basarse en capacidades efectivas de cumpl imiento. 
La di lación en la ejecución de los compromisos, el no cumpl i miento de las 
metas trazadas, el regateo de la voluntad de ejecución, tienen un efecto 
negativo muy superior al grado de avance en la propia meta. El no 
cumpl imiento erosiona algo más sustancial: erosiona la  confianza. Lo 
anterior tiende a agotar el proceso muy rápidamente. 

La 11 Cu mbre de las Américas constituyó una instancia crucial para 
orientar los d istintos procesos hemisféricos. Para reafirmar las tendencias 
a la integración y la cooperación, a la vez para generar mecanismos de 
alerta temprana para anal izar las situaciones de riesgo. 

La i nstitucionalización q ue surja de la eJecución de los compromisos 
de la  1 1 Cumbre de las Américas será defi nitoria en el tipo de multilateralis
mo y en tipo de cooperación que establezcan las Américas al i niciarse el 
siglo XXI. 

Ulrich Beck, ¿Qué es lo globolizoción? Falacias del globalísmo, respuestas a la globalízaoón. 

Editorial Paidós, Buenos Aires, 1 998. El autor señala la importancia de abrir un debate 
sobre la contiguración política de la globalización. Propone como la principal respuesta 

incrementar la cooperación internacional. 
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