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Un gasodllcto de diez mil kil6metros unira Venezuela con Argentina.
 

150 1nillones de metros cubicos de gas fluiran por su interior:
 

Los presidentes de Venezuela) Brasil y Argentina ya han dado
 
S1£ vista buena al proyecto. La constnlcci6n de infraestructuras
 

cornunes parece un factor decisivo en los proyectos de integraci6n
 

latinoamericana; pero) des realmente el sector energetico
 

una fuente de integraci6n 0 una fuente de coriflicto?
 

Sector Energetico 
latinoamericana 

Inte~aci6n
 
ato 0 gas
 

Pm David R. Mares*
 

'lJ~IHC. L TI . \ ha sido siho de re eano de Desanollo y el capital transna
cursos energehcos naturales yde suenos cional eshrnulan la integraci6n dentro 
de integraci6n polihca yecon6mica des de un proceso m{lS general de globali
de su independencia. Pero asf como Bo zaci6n La oposici6n a la globalizaci6n 
livar nunca pudo convencer a sus compa ahora hene cara: la del presidente vene
neros en annas para mantenerse unidos zolano Hugo Chavez, quien promueve 
una vez desaparecida la amenaza desde un populismo y mal definido socialismo 
Espana, los presidentes y rninistros de como base de una integraci6n opuesta a 
los entes gubemamentales encargados Ja gJobalizaci6n. 
de las Fuentes de energia, tampoco han Los demas paises de 1a region tratan 
podido converhr potencia energehca en de promover la integraci6n dentro del 
eje para la integracion de la region. Aho espacio generado por estas dos visio
ra estamos frente ados proyectos alter ncs compehhvas, la norteamelicana 
nahvos para tratar el tema de nuevo. Por y Ia llamada "bohvariana." Mientras 
un lado, los aobiemos norteamelicanos, Chavez sorprende aI capital extranje
el Ban 0 ~lundialJBanco Interameri- 1'0 con nuevas leyes e interpretaciones, 
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La upusiciun ala illtr:graciun ener{!/Iica norteamcricana liene cara:
 
la del presidenle vene~olano Hugo Cluier:, que pnmweue LI/1 populis1JL0!J mol definido
 

socialismo como base de una integraciun opuesta ala glu!Jali:.nciun.
 
En la foto, una plataforma de Petroleos .\1n:iCllnos (Pemex), en el Golfo de Mrh.:ico.
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otros gobiemos lahnoamericanos tratan 
de convencer al capital privado de que 
su inversi6n es segura. Y mientras el 
gobicmo de Bush pone el ejemplo de 
no regular a las empresas privadas, es
tos mismos gobiemos latinoamericanos 
desarrollan agencias regulatOlias y dan 
fueJ<2 a sus para-estatales para compe
tir con ]a iniciativa privada. 

Todos los gobiemos de la regi6n po
nen especial atenci6n en el sector ener
getico, porque en el mundo modemo, 
sea industrial 0 pos-industrial, los palses 
buscan una oferta de energia segura. 
Esa busqueda puede ser la semilla para 
lograr, por fin, la anhelada integraci6n 
de la regi6n. 0 el deseo para lograr 
fuentes seguras de energia puede pro
vocar, de nuevo, la desconfianza entre 
vecinos, la competencia entre proyectos 
nacionales, tal como 10 ha hecho en el 
pasado. 

La integraci6n energetica que se da, 
por 10 tanto, se desanolla dentro de este 
escenario de visiones competitivas. Es 
un momenta 6ptimo, por 10 tanto, para 
anahzar los intentos frustrados y tomar 
nota de sus lecciones. Solo asi podremos 
especular bien sobre las posibilidades 
para que esta vez los pasos hacia la in
tegraci6n se cumplan en pro del pueblo 
Iatinoamericano. 

America Latina es rica en Fuentes tra
dicionales de energia: petr61eo, gas na
tural, lios ycarb6n. 5610 Chile, Uruguay, 
Centroamer1Ca y EI Caribe carecen de 
Fuentes importantes. La regi6n exporta 
energia al resto del mundo, sobre todo 
Venezuela, Mexico yTrinidad yTobago. 
Pem el subdesanollo econ6mico que 
padece es buen indicio de la posibilidad 
de un mejar aprovechamiento regio
nal de la energia. Esto va desde usarla 
dentro de la naci6n para crear empleos 
y energia con mas valor agregado para 
pxportar (ejemplo, el suefio bohviano de 
usar su gas natural en plantas termoelec
tricas para exportar dectricidad a Brasil 
y servir como polo de desarrollo para un 
complejo petroquimico bohviano) a ex
portarla como materia prima a vecinos 
que carecen de Fuentes de energia sufi
cientes para su economia creciente (gas 

America Latina
 
tiene un 13,5 por
 

ciento de la reserva
 
mundial de petr6leo,
 

un 5,6 por ciento
 
de la de gas natural
 
y un 19 por ciento
 
de la potencialidad
 

hidrdulica
 
de la Tierra.
 

natural argentino a Chile y a Brasil). 
Frente a esta realidad de demanda y 

oferta, cabe la pregunta, ~ha sobresalido 
America Latina del ritmo de avance-re
troceso en cuanto a la integraci6n 0 hay 
razones para esperar que el proceso se 
frene y hasta se revierta en un futuro 
no lejano? En busca de una respuesta, 
este articulo repasa 10 que se ha hecho 
en el campo de la integraci6n energeti
ca y toma los fracasados intentos como 
lecci6n para el futuro. Demuestra la 
necesidad regional de una integraci6n 
energetica y las posibilidades para crear
lao Luego pasa a analizar los factores in
temacionales y nacionales que frenaron 
los intentos hist6ricos y amenazan a los 
proyectos contemporaneos. EI anahsis 
tenl1ina con el argumento de que unas 
instituciones regionales eficaces y re
levantes, pudieran ayudar a minorar el 
impacto de los obst:kulos intemaciona
les e intemos a la integraci6n. 

. 'CESIDADES " ERGETIC ' 
Y co IER(:IO REGIO A.L. La 
falta de energia y su alto cos to, sobre 
todo de electricidad, es un factor im

portante en el subdesarroJlo latinoame
ricano. La electrificaci6n permite tencr 
luz durante mas horas, extendiendo as! 
el horario de trabajo 0 estudio; tambien 
permite refrigerar comida y medicinas. 
EI gas natural genera energia menos 
contaminante. EI diesel, la gasolina y 
el Gas Natural Licuado (Gl L son ne
cesarios para el transporte. La energfa, 
en fin, es necesalia para incrementar la 
productividad econ6mica y mejorar la 
calidad de vida (1). 

La distribuci6n de la energia no con
cuerda con las necesidades. De los 26 
paises en la regi6n analizados par el 
BID en 1997, en 19 de ellos menos del 
90 por ciento de la poblaci6n goza de 
electricidad. Tenerla, sin embargo, no 
significa que no vayan a sufrir periodos 
de escasez, como hemos visto en , 'ica
ragua, Ecuador y Cuba. En cuatro pal
ses (Guatemala, Honduras, HaitiyGua
yana) menos de la mitad de la poblaci6n 
tiene electricidad (2). 

Esta demanda sin respuesta no es 
funcion de una escasez regional. Ameri
ca Latina tiene varias Fuentes de energfa 
y Ia tiene en cantidades que Ie perrni
tilia satisfacer su demanda y el-.'P0rtar a 
otras regiones. La regi6n tiene el 13,5 
por ciento de las reservas probadas de 
petr61eo en el mundo, el 5,6 por ciento 
de las reservas probadas de gas natural y 
casi el 19 por ciento de la potencialidad 
hidraulica mundial (3). En el mapa que 
se reproduce en este articulo se mues
tran los principales palses con petr61eo. 
Se nota la gran ventaja de Venezuela y 
cabe recordar que Brasil pas6 de ser 
gran importador de petr61eo (y de gas) 
a ser, gracias a una gran inversi6n, casi 
autosuficiente. 

Es un momento hist6rico para me
ri.ca Latina en cuanto al numero de pro
yectos conjuntos en la regi6n, la cons
trucci6n de gaseoductos intemacionales 
y coinversi6n pClblica en plantas para 

lL. £1 capital privado, tanto nacional 
como transnacional, sigue interesado en 
invertir aunque se preocupa por la re
negociaci6n de los contratos impuesta 
en algunos palses y huye de otros con 
poca estabilidad politica, como Bolivia y 
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el Ecuador~ sobre todo (4), Los gaseo
ductos ya conectan a los paises del Cono 
Sur y Colombia busca vinculat- un ga
seoducto con Panama, abtiendo asi las 
posibilidades para que dentro del Plan 
Panama-Puebla el gas pueda comercia
lizarse por tierra desde Veuczuela hasta 
rvlexico (5), Venezuela, Brasu y Argenti
na han acordado la construcci6n de un 
gaseoducto de 10,000 k:il6metros que 
unira estos tres paises, Hay inversi6n 
chilena en la Argentina, brasilena en 
Bolivia, argentina en el Peru, venezola
na en Brasu, etc. 

La integraci6n energetica se hace a 
traves del comercio y de la inversi6n, 
pero no s610 porque hay comercio hay 
integraci6n. Ha habido comercio sin 
integraci6n. Por ejemplo, ni el acuerdo 
mexicano-venezolano para sumiillstrar 
petr61eo a Centroametica en la decada 
de los anos ochenta, ill la expOltaci6n de 
gas natural boliviano a la argentina en la 
decada de los atlOs setenta promovieron 
la integraci6n. La integraci6n es mas 
que el comercio; requiere de una vincu
laci6n que afecta a mas que el producto 
comercializado, Por eso la creaci6n de 
redes de energla regional se ve con tem 
buenos oios: la energia une economias 
y sociedades, creando intereses muhlOS 
entre los politicos. No se ha olvidado en 
America I,atina que los primeros pasos 
de la Comunidad Europea se dieron 
con el carb6n y el acero, 

El potencial para mayor uso de su 
propia energia en la regi6n y para inte
grar economi,1S regionales a traves de 
redes de energia esta dada. Falta enten
der dos cuestiones en general: dpor que 
su desarrollo, hasta el momento, ha sido 
tan lento y sesgado? dC6mo superar 
esos obstaculos? 

ENERGiA YCONFUCTO. La ver
dad es que el conflicto ha dominado en 
las relaciones energeticas regionales. No 
quiere decir que el conflicto es la {ll1ica 
raz6n por la cualla integraci6n energeti
ca no ha progresado al grado esperado; 
hay razones econ6micas que tambien 
juegan un papel fundamental. Pero no 
por eso debemos ignorar la contribuci6n 

La gran inequidad
 
en la distribuci6n
 
de los benefic-ios
 
de la explotaci6n
 

y exportaci6n de las
 
fuentes de energia,
 
las vuelven blanco
 
en la lucha social
 
y politica entre
 
ricos y pobres.
 

del conflicto a la falta de politicas que 
pudieran haber disminuido los obstacu
10scon6micos ala integraci6n. 

ste conmcto no se explica por ra
zones personales 0 por politicos con 
visiones a COltO plazo. Sl existen, pero 
esos factores pudieron jugar su papel 
por razones mas profundas. Las raices 
del conflicto se encuentran tanto en las 
relaciones politicas entre los estados de 
la regi6n como en la vida politica intema 
de cada uno de los estados. 

A nivel interestatal las definiciones 
competitivas de seguridad nacional y los 
suenos de grandeza nacional hat1 esti
Illulado rivalidades entre paises que pu
dieran tener gran compatibilidad en el 
campo energetico. Tenemos el caso de 
Bolivia-Chile, vecinos con economias 
que deben ser complementarias pero 
cuyas relaciones no han podido supe
rar la historia de una guen'a que se dio 
hace mas de un siglo (Guerra del Pad
fico, 1879-1883), Bolivia es dotada con 
enonnes reservas de gas nahll"al y Chi
le con una economia cuyo crecimiento 
requiere de mas energia y sobre todo 
energia menos contaminante, dada las 

caracteristicas gcognificas de su capital, 
Sat1tiago. Apesar de que los dos vecinos 
fimlaron un acuerdo en 1992 para s\!
ministrar a Chile gas boliviatlO, el viejo 
tema de la meditenaneidad boliviana la 
dej6 en letra muetta. 

En un mercado regional dinamico, 
dejarse guiar por un sueno nacionalis
ta no compartido por otros puede ce
nar pucrtas al futuro. Bolivia perdi6 la 
opOttunidad para suministrar a Mexico 
v a la costa occidental de EE U con 
/ 

GNL porque no acept6 exportat'la por 
un puerto chileno en ellitoral pacifico. 
Los campos gasfFeros de Camisea en el 
Peru, con inversi6n espanola, urgentina 
y coreana, al10ra se beneficiaran con 
esos mercados (6). 

Bolivia no es el unico pals que se sien
ta estafado por un vecino mas poderoso. 
Pat'uguay finn6 vi Tratado de Itaipu en 
1973 para la constmcci6n del complejo 
hidraulico que fuera el mas grande del 
mundo hasta recien y Brasil se encat-gu 
de financiarlo. Pero el temor paraguayo 
por la migraci6n brasuena en la Frontera 
(se quejan de que la bandera del vecino 
pais ondea en las escuelas y que el idio
ma de instrucci6n y comercio en la zona 
es el pOttugues) y las disputas comercia
les con Brasu en el marco del Mercosur, 
ayudan a politizar el hecho do que el 95 
por ciento de la energfa electtica gene
rada en Itaipu suministra a la economfa 
Brasilena, Y el intento de Chavez de 
sacar provecho con su TJolftica neutral 
frente a la guenilla en ~olombia, difi
culta la relaci6n buateral desde el punto 
de vista de la sociedad colombiana. 

La raiz mas grande del conflicto, sin 
embargo, sc encuentra dentro de los 
propios paises de la regi6n, America 
Latina es la regi6n del mundo con la 
peor distribuci6n de tiqueza; esto fue 
cierto en la epoca de los proycctos na
cionalistas de industrializaci6n por la via 
de sustihlci6n de importaciones y se ha 
empeorado con los proyectos neolibera
les. En ese contexto la gran inequidad 
en la distribuci6n de los beneficios de la 
explotaci6n y e>-'Portaci6n de las fuentes 
de energfa las vuelven blanco en la lucha 
social y politica entre ricos y pobres. 
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Los terminas de este canflicto intemo 
abarcan la cuestion de que si se debe
rfa exportar en vez de guardarla para 
las necesidades nacionales de hoy y del 
futuro; por ejemplo, la canstmccion de 
una presa a la pcrfaracion de pozos pe
troleras en zonas indigenas pueden unir 
a los ambientalistas, los que viven en los 
cinturones de la miseria ya los indigenas 
en contra del prayecta. La manera de 
financiar un proyecta energetica tam
bien se palitiza cuanda la tension social 
es alta porque cada altemativa repercu
te en la distribucion del praducta y de 
las ganancias. No es pura casualidad 
que la mayarfa de los palses de la re
gion se preguntan ahara: 2,Debe usarse 
capital privada nacional a intemacianal 
y cuales debelian ser los terminas de la 
participacion del Estada (monopolista, 
sacio mayaritario 0 rninOlitario, a sim
plemente como agente regulador de las 
empresas plivadas)? 

Los gobiemas que se encuentran en 
esta situacion de tension social intema 
tienen que balancear las demandas para 
una redistlibuci6n de la ganancia del 
sector energetico hacia los programas 
saciales y de infraestmcturas, y para las 
necesidades de reinversion del propia 
sector. La riqueza energetica veneza
lana es quizas suficiente para permitir 
estas transferencias par unos anas, pera 
atras palses no se encuentran en tales 
condiciones. Mexico nos da un ejempla 
ya que, a pesar de: los altos precias, su 
deuda se ha triplicada en los Ultimas 
cuatro anos con el reslJtado de que sus 
pagos de intereses se duplicaron en los 
ultimas dace meses. En total, PEMEX 
tuvo perdidas de cerca de un billon de 
dolares en el tercer cuatJimestre de 
2005 (7). 

La lucha politica intema tambien 
puede apropiar los temas intemaciana
les de manera demag6gica para ganar 
vatos, como cuando politiCOS bolivianos 
exigieron que se limitaran los mercadas 
intemacionales a que se pudiera expor
tar la energfa nacional (Bolivia Ie dijo a 
la Argentina que ni una gota del gas bo
liviano podrfa re-e;\.'pOltarse hacia Chile) 
ypor dande pudiera constmirse la infra
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El Consenso
 
de Washington
 

estd en declinaci6n
 
por su incapacidad
 

para mejorar la vida
 
de la clase baja.
 
Asi que renace
 
una etapa de
 

renacionalizaci6n
 
de algunos sectores.
 

estmctura para comercializarla (el gas 
boliviano no puede pasar par un puerto 
chilena hacia mercados extranjeras). 

Lamentablemente, esta tclctica de 
culpar al vecina por los males intemos 
no es nada nuevo. El gaseoducto YA
BOG entre Bolivia yArgentina tuvo una 
historia amarga para los bolivianos en la 
decada de los anos ochenta. Los cam
bios en el mercada argentino llevaron 
a que el precio por el gas boliviano se 
pagara muy pOl' debajo de 10 contratado 
ya que los volumenes comprados tam
bien disminuyeran. En vez de ver estos 
cambios como el resultado inevitable de 
las fluctuaciones del mercado (Argenti
na descubrio nuevas Fuentes de gas) en 
Bolivia se culp6 al pals vecino por no pa
gar el "valor real" de su recurso natural. 

La tensi6n politica intema puede afec
tar al sector energetico aun cuando no se 
origine en el. En Nicaragua el conBicto 
entre los poderes legislativa y ejecutiva 
tienen el pals al borde del caos econo
mico. En ese cantexto la regulaci6n es
tatal del sector electricidad perdi6 todo 
efecto, creando una desinversi6n en el 
sector. 10 que provoc6 apagoncs, y par 

ende mas tension socio-politica (8). 
La explicacion del confucto intemo 

que se vuelve obstacula a la integracion 
regional, seglin mi analisis, se encuentra 
en las estmcturas politicas. Tenemos, en 
la mayorfa de los palses, sistemas politi
cos debiles. Son debiles porque no limi
tan el poder de los lideres haciendolos 
responsables ante un electarado. Tene
mos democracias can partidos que se 
crean de la noche a la manana y ganan 
elecciones presidenciales, El electorado 
no sabe por quien vota y el politiCO no 
se siente responsable ante el. El resul
tado es la corrupcion de la clase politica 
y la incapacidad institucional de la cla
se popular. Por eso aun en tiempos de 
democracia, los gobiemos no utilizan su 
riqueza nacional, incluyendo la energe
tica, para un desarrollo amplio. 

Con una clase popular numerasa que 
siente que su pals es rico pero que pa
dece de una injusta disbibucion de esa 
riqueza, la tension social crece y brota 
el conBicto intema. El conflicta intemo 
frena la politica publica, destituye go
biemos y cambia las reglas del jucgo de 
la noche a la manana. Tal situacion no 
puede dejar de afectar al deseo de un 
gobiema, a a la capacidad nacional, para 
llenar los requisitos de los contratas de 
exportacion a para atraer la inversion 
necesaria para continuar la produccion 
suficiente. 

El colapsa economica argentino a 
principias del miJenia ilustra este vincu
lo entre tension socia-palitica intema y 
los problemas que crean para la integra
ci6n en el campo energetico, En 1995 
Chile habfa negociado el trato nacianal 
para sus importaciones de gas natural 
desde la Argentina. (El "trato nacional" 
implica que la demanda del mercado 
chileno tuviera la misma legitimidad 
que la demanda argentina, por tanto no 
se poclrfa discriminar el mercado chile
no). Dada la historia de rivalidad enb'e 
los dos palses, mas la inestabilidad po
litica por la cual tienen fama los argen
tinos, sin esa clausula de trato nacianal 
el gobiema democratica chileno no hu
biera decidido desarrollar un mercado 
de gas que dependia del suministro ar



a ffi Venezuela destaca tanto en reseroas 
~ ele petn51eo como de gas y Brasil PIkW de Sl'r 

~ gran importador 0 ser cosi olltoslljiciente.14,8 
~ En relaci6n al gas, Trinidad If Tobago 
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gentino. Poco Ie sirvi6 el tratado a Chile. 
Frente a la protesta nacional y callejera 
que tumb6 al gobiemo argentino de 
Femando de la Rua, el nuevo gobiemo 
argentino adopt6 una serie de politicas 
(incluyendo una baja de precios al con
sumidor por la energia) que produje
ron la escasez de gas para el consumo 
intemo. Para solucionar el problema de 
la oferta intema, Argentina decidi6limi
tar la exportaci6n de gas a Chile. Desde 
el punto de vista chileno, entonces, la 
integraci6n gasifera increment6 su vul
nerabilidad frente a una economfa con 
poca disciplina y a un sistema politico 
inestable. Chile ahora busca fuentes de 
energia fuera de la regi6n (9). 

L"- TEGUACIO ECESITA 
IN' lTUCIO 'FICm' S. 
La integraci6n se hace en base a la co
operaci6n. La cooperaci6n implicc\ <ljus
tes en 10 que uno quisiera que fueran 

los terminos que rigen una relaci6n in
terestatal (10). Fuera de los suenos muy 
generales como la paz, el desarrollo y la 
integraci6n, las metas nacionales estan 
compuestas por puntos de desacuerdos 
entre posibles socios. Los Hderes bien 
pueden estar de acuerdo en lograr algo 
conjuntamente, pero pueden discrepar 
sobre la mejor manera de perseguirlo. 
Por ejemplo, Uruguay, Argentina y Bra
sil comparten membresfa en el Merco
sur. Cuando Brasil busc6 fuentes extran
jeras para suministrar al Estado de Rfo 
Grande do Sur de gas natural, el gobier
no brasileno enfrent6 la posibilidad de 
un gaseoducto desde la Argentina que 
pudiera servir para abastecer tambien al 
Uruguay rumbo a Brasil. Sin embargo, 
por una serie de razones, el gobierno 
brasileno decidi6 importar gas de Boli
via, estado que s610 es miembro asocia
do del Mercosur. 

Los ajustes mutuos necesarios para la 

Bolivia, con grandes reseroas de gas natural, 
estd entre los palses mas pohres de la region 

cooperaci6n se complican por la diversi
dad de las estllJcturas de propiedad, n
nanciamiento y regulaci6n en ]a regi6n. 
Entrando la decada de los anos noven
ta, casi todas las reservas y la comercia
lizaci6n de la energia se encontraba en 
manos del Estado. Pero esa fue la epoca 
en que se comenz6 a implementar al Ua
mado "Consenso de Washington," que 
abogaba par la privitizaci6n y ocsregula
cion de las economfas latinoamericanas. 
No hubo consenso en la regi6n sobre el 
paso a que deberia proceder la~ refor
mas neo-liberales, con el resultado de 
que algunos pafses privatizaron nipida
mente y totalmente sin distinci6n entre 
capital extranjero y nacional (como en 
la Argentina), otros privatizaron guran
tizando la participaci6n de capital na
cional (Bolivia) y otros no privatizaron 
algunos sectores pero sf otros (Brasil 
privatiz6 la distribuci6n del gas natural 
pero no el sector petrolero). Algunos 
pafses desarroUaron agencias efectivas 
para [('gular las nuevas empresas priva
das (Chile) y otros no (Argentina). 

EI Consenso de \iI/ashington esta en 
declinaci6n hoy por su incapacidad para 
mejorar la vida de la c1ase baja (en el 
caso argentino, inclusive la destrucci6n 
de la c1ase media con la crisis dt'?OOl). 
Asf que ahora entramos en una etapa 
de renacionalizaci6n de algunos secto
res, incluyendo el energetico, en pafses 
como Venezuela, Argentina, Bolivia, 
etc. Pero de nuevo no todos signen el 
mismo camino; Colombia ha decidido 
privatizar parte de Ecopetrol y otras 
empresas estatales (11). 

Esta diversidad en los duenos de las 
empresas energeticas y en los sistemas 
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de regulacion complican el ajuste mu
tuo porque los distintos tipos de empre
sas tienen que tomar distintos "accio
nistas" en mente cuando pwponen su 
plan de negocio y luego tratan de modi
ficarlo. na empresa estatal tiene como 
"accionista" al electorado y este a traves 
del gobiemo. Un gobiemo apoyado por 
las clases populares va a evaluar las op
ciones de manera distinta a un gobiemo 
apoyado en la elite nacional. Lna gran 
empresa transnacional pudiera tener 
una vision a mas largo plazo al de una 
empresa privada nacional. Asf que aun 
con las mejores intenciones, puede ser 
muy clincil el ajuste mutuo. 

America Latina, tradicionalmente, 
ha tratado de superar los problemas 
de la cooperacion a base de la fuerza 
de las personalidades. Sin embargo, 
las personalidades, aun cuando se tra
ta de Ifderes que en su momento do
minan la polftica interna, carecen de 
credibilidad. Lo que sobresale en el 
polftico latinoamericano es la retorica 
polftica y el autolitarismo. Este tipo 
de lfder bien puede ofrecer y dar mu
cho a su socia en la integraci6n, pero 
tam bien facilmente puede desistir de 
cumplir con los tenninos del acuerdo. 
EI riesgo se presenta no solo para el 
inversionista extranjero que especula 
con los recurs os energeticos latinoa

mericanos, sino tambien para un go
bierno latinoamericano frente a otro. 
Dadas las competencias, rivalidades y 
nacionalismos mas los desajustes in
ternos que padece Americ'a Latina, 
debemos esperar que a veces el ajus
te que se requerira entre socios de un 
esquema de integraci6n no se podra 
dar. 

Esta desconfianza respecto al so
cio tiene que solucionarse para que 
la integracion vaya mas alla de un 
intercambio comercial en momentos 
propicios. Esta comprobado que la 
mejor manera para generar esa con
fianza es a traves de la creacion de 
una institucion encargada de ayudar a 
los socios a hacer los ajustes requeri
dos. Este convencimiento se hace por 
medio de la coleccion y evaluaci6n 
de informacion respecto a que grado 
de ajuste se require y que es exacta
mente 10 que ofrece cada socio. Para 
cumplir esa tarea, la institucion tiene 
que tener cierta independencia de los 
principales socios 0 correna el riesgo 
de convertirse, 0 ser sospechoso de 
conveltirse, en instrumento del socia 
mas poderoso. 

co 'C USIO,. America Latina 
ha visto en la ultima decada, muchos 
avances hacia la integracion. Se reno-
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varon el Pac to Andino y el esfuerzo 
centroamericano de integracion. Se 
creo una agrupacion nueva, el Mer
cosmo Yse han finnado tratados para 
co-financiar grandes proyectos ener
geticos y para comercializarlos entre 
los pafses de la regi6n. 

Ha habido mucho avance en la ma
teria, Pero los retos a la profundiza
cion de estos prirneros pasos hacia la 
integraci6n parecen ser dernasiados 
grandes para darnos confianza de que 
esta vez sf progresara la integracion 
El confhcto entre las polfticas neo
liberales favorecidas pOl' el gobiemo 
norteamelicano v las instituciones 

/ 

financieras internacionales y las favo
recidas por una izquierda populista 
probablemente se agudizara par las 
crecientes victorias electorales de 
las ultimas. Cada uno tratara de fo
mentar entes encargados del sector 
energetico con los requisitos carace
rfsticos. La diversidad de los propie
tarios se seguira ampliando, haciendo 
mas diffcil enfrentar a los ajustes que 
vendran conforrne evoluciona elmer
cado internacional de la energfa. 

Las rivalidades latinoamericanas y 
los problemas internos de la mayona 
de los pafses de la region, tambien 
significan retos problemciticos para el 
futuro de la integracion. La inestabili
dad polftica esta incrementandose en 
toda la region. Estas democracias im
maduras seguramente daran respues
tas mas nacionalistas, 10 que hara casi 
imposible que el pais haga ajustes en 
los terminos de una integracion que 
vayan mas alla de 10 cosmetico. 

Y10 mas desalentador de todo es la 
falta de instituciones fuertes e inde
pendientes que pudiesen ayudar a los 
pafses a encontrar la distribucion de 
ajustes con mas posibilidades para no 
s610 superar la disputa del momento, 
sino estimular los seguientes pasos 
hacia la integracion de la region lati
noamericana.• 
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