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Resumen: 

 

En otras oportunidades hemos abordado la cuestión de las distintas modalidades 

de trabajo conjunto entre naciones, en el campo del comercio internacional, en especial 

si se desarrollan en el ámbito de procesos de integración y cooperación insertos en el 

marco institucional de la OMC .y de sus reglas. 

 

Es una cuestión que ha adquirido mayor relevancia a la luz de los desafíos, a 

veces serios, que se observan hoy tanto en el plano global como en el de las distintas 

regiones geográficas en las que se desarrolla la competencia internacional a través de 

los denominados procesos de integración económica. Son desafíos que trascienden a 

veces al plano económico y que, por momentos, penetran hondo en el político y 

estratégico al poner en juego las relaciones de poder entre naciones e, incluso, dentro 

de las naciones. Recuerdan otros momentos históricos, en los que conflictos entre 

países pertenecientes a regiones geográficas contiguas condujeron a la guerra. 

 

En las últimas décadas, algunas de las experiencias de trabajo conjunto e 

institucionalizado entre naciones contiguas, se originaron precisamente como una forma 

de superar cursos de colisión existentes entre protagonistas relevantes de una misma 

región. Han sido por cierto los casos del proceso que llevó finalmente a la creación de la 

Unión Europea y, en cierta medida también el caso de los orígenes del Mercosur. 

 

Tres cuestiones metodológicas parecen ser más relevantes para que, según sea 

como se encaren, se pueda revertir la actual tendencia a la eventual irrelevancia del 

Mercosur. Ellas son: las metodologías de apertura de los respectivos mercados y su 

incidencia en las negociaciones comerciales internacionales; las metodologías 

institucionales que se aplican para la adopción de decisiones conjuntas que se traducen 

en compromisos jurídicos; y, la que se emplea para asegurar que un proceso de 

integración esté efectivamente orientado por reglas comunes. 

 

Pero para tornar más atractivo un debate sobre el Mercosur, se requeriría 

insertarlo en uno más amplio sobre el desarrollo de metodologías efectivas y eficaces de 

cooperación regional, que permitan extraer todo el potencial institucional  desarrollado 

en la región latinoamericana, y en sus distintas sub-regiones tales como la 

Sudamericana, la Centroamericana y la del Caribe. 
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En el momento actual los procesos de integración económica enfrentan 

desafíos complejos. Es, sin duda, el caso del Mercosur. A su vez, se observa el 

surgimiento de metodologías innovadoras en el trabajo conjunto entre naciones 

de una región geográfica. Es por ejemplo en la región del Asia-Pacífico, el caso 

de la Asociación Económica Integral Regional (Regional Comprehensive 

Economic Partnership (RCEP), a la cual nos hemos referido en este Newsletter 

del mes de enero último.  

 

En otras oportunidades hemos abordado la cuestión de las distintas 

modalidades de trabajo conjunto entre naciones, en especial si se desarrollan a 

través de procesos de integración y cooperación insertos en el ámbito 

institucional de la OMC y, por ende, de sus reglas (ver este Newsletter de mayo 

2021). 

 

Es una cuestión que ha adquirido mayor relevancia a la luz de los 

desafíos que se observan hoy, en las distintas regiones geográficas en las que 

se desarrolla la competencia internacional a través de los denominados 

procesos de integración y cooperación económica. Son desafíos que 

trascienden a veces al plano económico y que, por momentos, incluso penetran 

hondo en el político y estratégico al poner en juego las relaciones de poder 

entre naciones e, incluso, dentro de las naciones.  

 

Y son desafíos que recuerdan sobre todo otros momentos históricos, en 

los que conflictos entre países pertenecientes a regiones geográficas contiguas 

condujeron a la guerra. Tal el caso de los desarrollos observables durante los 

veinte años transcurridos entre el final de la Primera Guerra Mundial y el inicio 

de la Segunda (1918-1939).  

 

Es un precedente histórico que requiere hoy mucha atención por lo que 

enseña sobre algunas de las características del momento actual. Se destaca 

por  los efectos producidos por los cambios en la distribución del poder 

mundial, en especial, en los grados de concentración del poder relativo entre 

las principales naciones, y por los impactos que producen los cambios 

tecnológicos. 

 

Cabe tener presente que en las últimas décadas, algunas de las 

experiencias de trabajo conjunto e institucionalizado entre naciones contiguas, 

se originaron precisamente como una forma de superar cursos de colisión 

existentes entre protagonistas relevantes de una misma región.  

 

Al respecto, el caso más notorio es el del inicio del proceso que condujo 

a la actual Unión Europea a través del lanzamiento del Plan Schumann. Un 

inspirador y protagonista relevante fue el francés Jean Monnet, quien tenía  
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claro cuáles eran los potenciales riesgos de un cuadro de situación 

internacional y europeo que pudiera –una vez más- incidir en las relaciones 

entre Alemania y Francia, en el marco del ya evidente curso de colisión que se 

había abierto entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. 

 

Monnet no fue formado en el ámbito académico pero sí, por razones de 

familia y como empresario, en el de las realidades internacionales (sobre su 

vida, pensamiento y aportes, ver sus “Memorias” escritas a los noventa años, 

es decir, en el final de su intensa vida. Sobre Monnet ver este Newsletter de 

octubre 2019 y la bibliografía allí recomendada). Jean Monnet –junto, entre 

otros, con Robert Schumann y Konrad Adenauer- tuvo un protagonismo 

decisivo en la gestación de enfoques que siguen teniendo gran validez en la 

actual realidad internacional. Ellos son los de “solidaridades de hecho”, “puesta 

en común de recursos”, “trabajo conjunto”, e “instituciones y reglas comunes”.  

 

Son enfoques que han estado también presentes –aunque con enormes 

diferencias- en el proceso que llevó a revertir el curso de colisión existente 

entre Argentina y Brasil, y que con el liderazgo político, entre otros de los 

Presidentes Raúl Alfonsín y José Sarney, condujera al lanzamiento del proceso 

de integración que se expresara luego –y hasta ahora- en el denominado 

Mercosur.  

 

En la práctica, son enfoques que suelen tener más relevancia a la hora 

de entender cómo se encaran los procesos de integración entre naciones, que 

los que pueden derivarse sólo de conceptos y categorías provenientes, por 

ejemplo, de la teoría económica. 

 

En el ámbito sudamericano, procesos como los que se están 

desarrollando en el Mercosur y en la Alianza del Pacífico, también son más 

fáciles de entender por las respectivas ciudadanías- con los antes 

mencionados enfoques y, en especial, con el de “trabajo conjunto” (“working 

together” en inglés).  

 

Por el contrario, en el lenguaje propio de las negociaciones 

internacionales, los conceptos de “zona de libre comercio” y de “unión 

aduanera”, tienen una connotación técnica que los torna a veces más precisos 

para los compromisos que se adoptan. Pero no necesariamente si se trata de 

hacer entender a las ciudadanías sus alcances reales.  

 

Precisamente el Mercosur sufre en la actualidad de debates 

conceptuales que quizás no sean fáciles de entender por las respectivas 

ciudadanías. Son debates que requieren de un buen manejo de las  
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dimensiones teóricas de lo que se supone pueda ser un proceso de integración 

económica que sea efectivo, eficaz y creíble para cada país participante y 

sobre todo para sus ciudadanos. 

 

Al respecto tres cuestiones metodológicas parecen ser más relevantes 

para que, según sea como se encaren, se pueda revertir la actual tendencia a 

la irrelevancia del Mercosur (sobre la tendencia a la irrelevancia ver, entre 

otras, la publicación de Marcela Cristini y Guillermo Bermudez, mencionada 

más abajo en la sección “Lecturas recomendadas”). 

 

Tales cuestiones son: las metodologías de apertura de los respectivos 

mercados y su incidencia en las negociaciones comerciales internacionales; las 

institucionales que se aplican para la adopción de decisiones conjuntas que se 

traducen en compromisos jurídicos; y, la que se emplea para asegurar que un 

proceso de integración esté efectivamente orientado por reglas comunes.   

 

Pero, sobre todo, para tornar más accesible el necesario debate sobre el 

futuro del Mercosur se requeriría insertarlo en uno más amplio sobre el 

desarrollo de metodologías, que permitan extraer todo el potencial institucional 

que se ha desarrollado en la región latinoamericana, y en sus distintas sub-

regiones tales como la Sudamericana, la Centroamericana y la del Caribe. 

 

Requerirá también, como hemos señalado en otras oportunidades, 

extraer todo el potencial que tiene la ALADI, incluyendo su instrumento de los 

acuerdos de alcance parcial. 

 

Y requerirá sacar todo el provecho posible de la experiencia reciente del 

Asia-Pacífico en el proceso que llevó a concluir la negociación del RCEP (sobre 

el RCEP ver este Newsletter de los meses de diciembre 2019 y de enero 2022, 

incluyendo las referencias bibliográficas y documentales allí mencionadas).  

 

La cuestión del régimen de origen en el RCEP y su vínculo con la de los 

encadenamientos productivos de alcance regional y global, requerirán de una 

atención particular. Volveremos más adelante sobre esta relevante cuestión. 
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Internacionales (CARI).  
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