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PRÓLOGO

Todos sabemos que las Ciencias se han dividido en Naturales y Sociales, y a su 

vez, en múltiples subdivisiones, teniendo Física y Química, Economía y Sociología, por 

mencionar algunas. Este afán de analizar, de desmenuzar el objeto de estudio no ha 

tenido un contrapeso en la función de síntesis, de volver a reconstruir dicho objeto de 

estudio. Y así, queda el conocimiento en esas parcelas, en espera de que el estudioso 

aborde la tarea de reunir la información en un todo coherente, integral. No esperamos 

que la síntesis surja sola, por lo que en esta obra se ofrecen textos de Humanidades y 

Ciencias Sociales de múltiples disciplinas, con ópticas distintas y objetivos diversos, pero 

que en todos los casos tienen como foco al ser humano, desde el individuo: su salud, su 

bienestar, hasta los diferentes contextos en que se desenvuelve y relaciona: la escuela 

en todos los niveles, y hasta su comunidad, los movimientos sociales; el combate a la 

violencia; a la pobreza; y la integración regional.

Pero la obra no se limita a la diversidad disciplinaria, conlleva varios marcos 

teóricos, y distintas aproximaciones metodológicas; y de investigaciones llevadas a cabo 

por especialistas de varios países. Y los temas son de urgente actualidad: problemas 

de salud que compartimos por nuestra condición vulnerable de seres humanos, no solo 

nos referimos a la pandemia, que esta bastante representada en todo el volumen, se 

incluyen enfermedades en pleno auge como la diabetes, la bulimia y problemas de salud 

mental. Sin dejar de lado los factores de riesgo que podrían ser los antecedentes de 

dichas condiciones médicas.

La obra presenta 15 investigaciones agrupadas en tres secciones temáticas: 

a) El individuo: Salud y Bienestar; b) La escuela: Enseñanza Aprendizaje; y c) La 

comunidad: Sociología y Política. Suponemos que esta organización ayudará a obtener 

un conocimiento si no exhaustivo, al menos insertado en un contexto de mayor globalidad. 

Les deseamos a todos una agradable lectura!

Luis Fernando González-Beltrán

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
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RESUMEN: La integración económica 
suramericana podría mejorar la competitividad 
externa, apoyando el desarrollo de economías 
de escala, sustituyendo importaciones extra-
regionales, aprovechando la capacidad ociosa 
de las empresas, generando fuentes de 
trabajo y desarrollando recursos tecnológicos 
y humanos. El continente es exportador de 
materias primas y alimentos, lo que no requiere 
mejoras tecnológicas, al mismo tiempo que las 
economías suramericanas son competitivas 
entre sí en varios productos. Sin embargo, 
uno de los problemas recurrentes es la falta 
de infraestructura que impacta en los costos 
de transporte, perjudicando el intercambio 
regional, a lo que se suma la inestabilidad 
económica de algunos países. Además, 
todos los países no solamente se fijan en la 

región, sino que también tienen relaciones 
políticas y económicas con otras regiones. 
Con la Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR), los gobiernos volvían a tener 
mayor preponderancia en la integración, pero 
la misma no es estrictamente económica. 
Más allá de consideraciones económicas, la 
UNASUR tiene objetivos más políticos que 
económicos, es decir, el diálogo político y la 
concertación política son objetivos de los 
países integrantes.
PALABRAS CLAVE: UNASUR. Integración. 
Dialogo Político. Concertación.

THE UNION OF SOUTH AMERICAN 

NATIONS: THE CREATION OF ANOTHER 

POLITICAL INITIATIVE FOR REGIONAL 

INTEGRATION

ABSTRACT: South American economic 
integration could improve external 
competitiveness, supporting the development 
of economies of scale, substituting extra-
regional imports, taking advantage of the 
idle capacity of companies, generating jobs 
and developing technological and human 
resources. The continent is an exporter of raw 
materials and food, which does not require 
technological improvements, while the South 
American economies are competitive with 
each other in various products. However, 
one of the recurring problems is the lack 
of infrastructure that has an impact on 
transportation costs, harming regional trade, 



Humanidades e Ciências Sociais: Perspectivas Teóricas, Metodológicas e 
de Investigação I

Capítulo 13 152

to which is added the economic instability of some countries. In addition, all countries not 
only look at the region, but also have political and economic relations with other regions. 
With the Union of South American Nations (UNASUR), the governments once again had 
a greater preponderance in integration, but it is not strictly economic. Beyond economic 
considerations, UNASUR has more political than economic objectives, that is, political 
dialogue and political agreement are objectives of the member countries.
KEYWORDS: UNASUR. Integration. Political Dialogue. Concertation.

1 INTRODUCCIÓN

Las iniciativas como la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN) o la Unión 

de Naciones Suramericanas (UNASUR), a veces lo que hacen es mostrar una pugna de 

liderazgos basados en cuestiones personales, ideológicas o de poder regional, que solo 

atrasa el verdadero objetivo de fondo, es decir, el desarrollo económico y social de los 

pueblos de la región. A esto se le suma la falta de peso de la región en el mundo, debido 

a la carencia de capacidad para consensuar políticas regionales y manifestarse unida a 

nivel internacional.

El objetivo del siguiente trabajo es analizar la creación de la UNASUR, un 

proyecto de integración solamente para el sur del continente americano, que es en 

realidad, un relanzamiento, cuyos antecedentes se remontan a principios de siglo XXI. 

Más allá de las denominaciones de los procesos de integración, lo que se pretendía 

era no solo insertarse en la economía global aprovechando las buenas relaciones 

económicas y políticas regionales, como un aditamento extra que permitiera ser 

competitivos, y también enmarcar el diálogo político regional en una sola posición 

para tener mayor poder de negociación en el ámbito internacional. En este trabajo 

se podrán observar los objetivos y las cuestiones más importantes que pretendía 

desarrollar la UNASUR.

2 LA CUMBRE DE CUSCO: LA CREACIÓN DE LA CSN

En diciembre de 2004, en la ciudad de Cusco, los representantes de Argentina, 

Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela, Chile, Guayana 

y Surinam, decidieron conformar la CSN, tomando en consideración “la democracia, la 

solidaridad, los derechos humanos, la libertad, la justicia social, el respeto a la integridad 

territorial, a la diversidad, la no discriminación y la afirmación de su autonomía, la igualdad 

soberana de los Estados y la solución pacífica de controversias” (Declaración del Cusco 

sobre la Comunidad Sudamericana de Naciones. III Cumbre Presidencial Sudamericana. 

Cusco. 8 de diciembre de 2004. https://www.iri.edu.ar/publicaciones_iri/manual/

https://www.iri.edu.ar/publicaciones_iri/manual/Listos%20para%20subir%20III/Integraci%F3n-Latinoamerica/UNASUR/comunidad_sudamericana_naciones_cuzco_2004.pdf
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Listos%20para%20subir%20III/Integraci%F3n-Latinoamerica/UNASUR/comunidad_

sudamericana_naciones_cuzco_2004.pdf consultado 13/7/20223).

Se hablaba de Sudamérica y no de América Latina y el Caribe, porque las 

relaciones con los países de América Central no eran muy importantes, excepto en el 

caso de Colombia y Venezuela. México, más allá de su cultura, estaba vinculado política 

y económicamente con Estados Unidos, por eso se pensó primordialmente en una 

integración sudamericana. Al ser la CSN una iniciativa brasileña, sabían que los productos 

mexicanos iban a competir con los de ellos, por ello mantenía un objetivo económico 

y geopolítico, puesto que pretendía que América del Sur llegara a ser una potencia 

económica, con los brasileños como locomotora. Los presidentes de Brasil, Luiz Inácio 

Lula da Silva y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, fueron los que realmente 

respaldaron la CSN, puesto que algunos presidentes preferirían un acuerdo bilateral con 

Estados Unidos como era el caso de Chile y Colombia.

Brasil, mediante la CSN podía tener mejor acceso al Océano Pacífico, a través de 

Bolivia y Perú, y al Mar Caribe, a través de Colombia y Venezuela, al mismo tiempo que podía 

controlar mejor la región amazónica con Surinam y Guyana, junto con los países andinos, 

y aprovechar el potencial hidrológico, gasífero y petrolífero de los países andinos y de 

Guyana. La CSN se formó tomando en consideración “la convergencia de sus intereses 

políticos, económicos, sociales, culturales y de seguridad como un factor potencial 

de fortalecimiento y desarrollo de sus capacidades internas para su mejor inserción 

internacional” (ibídem). No se proponían avanzar hacia la creación de instituciones 

supranacionales, sino que el manejo se realizaba en el ámbito intergubernamental.

Los presidentes pretendían profundizar la convergencia entre el Mercado Común 

del Sur (MERCOSUR) y la Comunidad Andina (CAN), Chile, Guyana y Surinam, a través 

del perfeccionamiento de una zona de libre comercio, estableciéndose progresivamente 

ámbitos de acción conjunta y la convergencia de la institucionalidad vigente para 

evitar superposiciones y gastos financieros. Además, hacían mención a la integración 

física, energética y de comunicaciones en Sudamérica profundizando las experiencias 

bilaterales, regionales y subregionales existentes, armonizando la relación entre los 

estados, la sociedad civil y las empresas y favoreciendo el multilateralismo (ibídem).

3 BRASILIA: PRIMERA REUNIÓN DE JEFES DE ESTADO DE LA CSN

En la Primera Reunión de Jefes de Estado de la CSN desarrollada en Brasilia en 

el 2005, uno de los temas que se mencionaron era que se debía construir un espacio 

sudamericano integrado de los pueblos y para los pueblos, por lo que se debían reducir las 

https://www.iri.edu.ar/publicaciones_iri/manual/Listos%20para%20subir%20III/Integraci%F3n-Latinoamerica/UNASUR/comunidad_sudamericana_naciones_cuzco_2004.pdf
https://www.iri.edu.ar/publicaciones_iri/manual/Listos%20para%20subir%20III/Integraci%F3n-Latinoamerica/UNASUR/comunidad_sudamericana_naciones_cuzco_2004.pdf
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asimetrías existentes entre los países. La CSN no gozaba aún del apoyo de todos los países, 

y menos de la participación activa de los pueblos como se mencionaba en la Declaración 

del Cusco. La Secretaría Pro Tempore realizaría consultas a los países cuando tuviera que 

tomar determinaciones sobre situaciones regionales e internacionales de interés común 

(Programa de Acción. Primera Reunión de Jefes de Estado de la Comunidad Sudamericana 

de Naciones. Brasilia. 30 de septiembre de 2005, artículos 3 y 4. https://parlatino.org/pdf/

publicaciones/internas/11/comunidad-sudamericana-naciones.pdf consultado 12/7/2023). 

Es decir, se pretendía lograr consensos, para que ningún país pudiese tomar iniciativas 

solitarias, tratando de mostrar la unión de los Estados sudamericanos ante el mundo.

Pero los negocios formaban una parte importante del encuentro, puesto que se 

estimularía “la realización de ruedas sudamericanas de negocios para promover un mayor 

aprovechamiento de los acuerdos de complementación económica firmados entre los 

países sudamericanos”, a la par que se fomentaría “la coordinación de los programas de 

promoción de comercio y las inversiones”, intercambiando “experiencias sobre facilitación 

del comercio, complementación de cadenas productivas e integración en las zonas 

fronterizas” Se impulsaba la Iniciativa para Integración de la Infraestructura Regional 

Suramericana (IIRSA), pretendiéndose “la conclusión de los proyectos prioritarios para 

la integración sudamericana en las áreas de infraestructura de transportes, de energía 

y de comunicaciones, sobre la base de la profundización de las experiencias bilaterales, 

subregionales y regionales existentes” (ibídem, artículos 11-14).

Se reafirmó la importancia de la integración energética de América del Sur, 

analizando la posibilidad de un acuerdo de complementación energética regional, puesto 

que por un lado se encuentran países productores como Bolivia y Venezuela y por otro, 

a países consumidores con economías más desarrolladas como Brasil y Argentina que 

necesitan petróleo y gas. En la Declaración del Cusco se aludía a ‘los mecanismos 

innovadores’ para el financiamiento de proyectos y en Brasilia se mencionaba que 

los organismos financieros regionales junto con bancos e instituciones nacionales 

de desarrollo debían identificarlos, para ayudar a la competitividad de las pequeñas y 

medianas empresas y cooperativas, aunque no se especificaba ninguno.

4 LA CUMBRE DE COCHABAMBA

En los discursos presidenciales de la II Cumbre Sudamericana de 2006, 

aparecieron autocríticas por la lentitud, la falta de objetivos claros y los errores del 

proceso de integración sudamericano. La Declaración de Cochabamba, no demuestra 

https://parlatino.org/pdf/publicaciones/internas/11/comunidad-sudamericana-naciones.pdf
https://parlatino.org/pdf/publicaciones/internas/11/comunidad-sudamericana-naciones.pdf
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una cerrada oposición a la globalización si bien los presidentes se lamentan de los 

problemas que acarrea:

“la integración regional es una alternativa para evitar que la globalización 
profundice las asimetrías, contribuya a la marginalidad económica, social 
y política y procurar aprovechar las oportunidades para el desarrollo. La 
construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones busca el desarrollo 
de un espacio integrado en lo político, social, cultural, económico, financiero, 
ambiental y en la infraestructura. (…) Nos planteamos un nuevo modelo de 
integración con identidad propia, pluralista, en medio de la diversidad y las 
diferencias, reconociendo las distintas concepciones políticas e ideológicas, 
que corresponden a la pluralidad democrática de nuestros países.”. 
(Declaración de Cochabamba. Colocando la Piedra Fundamental para una 
Unión Sudamericana. Cochabamba. 9 de diciembre de 2006, artículo 1. 
https://www.iri.edu.ar/publicaciones_iri/manual/Listos%20para%20subir%20
III/Integraci%F3n-Latinoamerica/UNASUR/decl_cochabamba_ii_cumbre_
csn_2006.pdf consultado 12/7/2023).

Establecen que los principios rectores son la solidaridad y cooperación en la 

búsqueda de una mayor equidad, la soberanía, el respeto a la integridad territorial y la 

autodeterminación de los pueblos, la paz en América del Sur, la democracia y el pluralismo, 

los derechos humanos universales, y la armonía con la naturaleza (ibídem, artículo 2). Los 

objetivos de la integración eran muy importantes, tomando en consideración las diferencias 

políticas e ideológicas existentes y la falta de recursos. Entre los objetivos se mencionan: 

la superación de las asimetrías para la integración equitativa; un nuevo contrato social 

sudamericano con metas definidas de desarrollo social; la integración energética integral, 

sostenible y solidaria, aunque cabía preguntarse si la fijación de un aumento en el precio 

del gas se basaba en la concordia o en los negocios y; el desarrollo de la infraestructura, 

que dependerá de las regiones que se quiera desarrollar, de la pulseada entre grandes 

empresas nacionales o transnacionales y los pueblos, los recursos disponibles y; la 

cooperación económica y comercial para el desarrollo económico y superación de las 

asimetrías. Otros objetivos eran: la integración financiera sudamericana; la integración 

estructural y productiva favoreciendo a las pequeñas y medianas empresas; la ciudadanía 

sudamericana para alcanzar el reconocimiento de los derechos en todos los Estados 

por igual; el respeto a los migrantes; el desarrollo de la participación ciudadana, y; la 

cooperación en materia de defensa (ibídem, artículo 4).

5 EL NACIMIENTO DE LA UNASUR

En abril del 2007, en ocasión de la I Cumbre Energética Suramericana en la isla 

Margarita (Venezuela), los mandatarios de la región resolvieron en conjunto darle un 

nuevo nombre a la suma de países que bregaban por la integración económica regional, 

https://www.iri.edu.ar/publicaciones_iri/manual/Listos%20para%20subir%20III/Integraci%F3n-Latinoamerica/UNASUR/decl_cochabamba_ii_cumbre_csn_2006.pdf
https://www.iri.edu.ar/publicaciones_iri/manual/Listos%20para%20subir%20III/Integraci%F3n-Latinoamerica/UNASUR/decl_cochabamba_ii_cumbre_csn_2006.pdf
https://www.iri.edu.ar/publicaciones_iri/manual/Listos%20para%20subir%20III/Integraci%F3n-Latinoamerica/UNASUR/decl_cochabamba_ii_cumbre_csn_2006.pdf
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la UNASUR, que contaría con una secretaría ejecutiva permanente cuya sede estaría 

en Quito, capital de Ecuador. Se ambicionaba presentar a la UNASUR como algo que 

no era neutro al estilo CSN, porque se pretendía un proyecto que fuese comercial, 

económico y también político (Decisiones del diálogo político entre los Jefes de Estado 

y de Gobierno. Isla de Margarita. 16 de abril de 2007. http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/

handle/10915/45506/UNASUR_-_Decisiones_del_Di%C3%A1logo_Pol%C3%ADtico_

entre_los_Jefes_de_Estado_y_de_Gobierno__2_p._.pdf?sequence=2 consultado 

12/7/2023).

Se comprendía que la CSN había cumplido un ciclo y que sería reemplazada 

por otra nueva creación, si bien se suponía que era más bien una organización de 

corte político y no tanto económico como el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) o 

la Comunidad Andina (CAN). Sin embargo, lo importante que estaba en juego con este 

nuevo emprendimiento era la liberalización del comercio para lo cual se requería una 

integración física entre todos los países, para importar y exportar materias primas y 

manufacturas por ambos océanos, Atlántico y Pacífico. Los Jefes de Estado de la CSN, 

rubricaron en Brasilia el 23 de mayo de 2008, el Tratado Constitutivo de la UNASUR, a 

pesar de las asimetrías de orden estructural ya sea por el tamaño de los mercados o el 

peso en el comercio internacional y el papel en cuanto a la intervención del Estado en la 

economía. Solo bastaba observar que Brasil tiene un PBI mayor que seis países como 

Bolivia, Guyana, Ecuador, Paraguay, Uruguay o Surinam.

En mayo del 2008, la Cumbre de Brasilia se añadió a la lista de cumbres 

sudamericanas. No todas fueron buenas noticias en esta cumbre, ya que el Secretario 

General de la nueva organización, el ex presidente ecuatoriano Rodrigo Borja, presentó 

su renuncia al cargo, porque sostuvo que tenía discrepancias políticas con la mayor parte 

de los presidentes. El ex Secretario General consideraba que los dos bloques regionales 

actuales estaban agotados y que la nueva organización debía incluirlos, además, sentía 

que los presidentes acaparaban todo el poder, dejando muy poco margen para la 

secretaría general, y haciendo que la UNASUR fuese un foro de discusión política del cual 

ya existían varios. Los países sostuvieron que si la Secretaría General tuviera más poder, 

tendría demasiada injerencia en los temas, puesto que los presidentes solo se reunían 

una o dos veces por año.

UNASUR iba a tener que lidiar con la falta de coordinación entre los líderes entre 

otras cuestiones como la ambición geopolítica suramericana brasileña. Ahora bien, ¿en 

qué consiste el primer Tratado internacional firmado por todos los países de América 

del Sur a comienzos del siglo XXI?. Convencidos que la unión suramericana contribuye 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/45506/UNASUR_-_Decisiones_del_Di%C3%A1logo_Pol%C3%ADtico_entre_los_Jefes_de_Estado_y_de_Gobierno__2_p._.pdf?sequence=2
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/45506/UNASUR_-_Decisiones_del_Di%C3%A1logo_Pol%C3%ADtico_entre_los_Jefes_de_Estado_y_de_Gobierno__2_p._.pdf?sequence=2
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/45506/UNASUR_-_Decisiones_del_Di%C3%A1logo_Pol%C3%ADtico_entre_los_Jefes_de_Estado_y_de_Gobierno__2_p._.pdf?sequence=2
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al bienestar de los pueblos y a solucionar problemas como la exclusión, la pobreza y la 

desigualdad social, pretenden la integración para favorecer el multilateralismo en las 

relaciones internacionales y lograr un mundo multipolar, equilibrado y justo. Los países 

plantean objetivos muy ambiciosos e importantes, puesto que pretenden “desarrollar 

un espacio regional integrado en lo político, económico, social, cultural, ambiental, 

energético y de infraestructura, para contribuir al fortalecimiento de la unidad de 

América Latina y el Caribe”.

Los principios rectores de la unión suramericana son el irrestricto respeto a la 

soberanía, la integridad e inviolabilidad territorial de los Estados, la autodeterminación de 

los pueblos, la solidaridad, la cooperación, la paz, la democracia, la participación ciudadana, 

el respeto por los derechos humanos universales, indivisibles e interdependientes y la 

reducción de las asimetrías. Por otra parte, se habla de la convergencia de los países del 

MERCOSUR y la CAN, y se toman en cuenta los logros que han obtenido en la integración, 

junto con las experiencias de Chile, Guyana y Surinam, lo que significa que no se pretende 

empezar desde cero, sino que se cuenta con los conocimientos adquiridos para avanzar 

más en la integración suramericana (Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones 

Suramericanas. Brasilia, 23 de mayo de 2008, preámbulo. http://www.iirsa.org/admin_

iirsa_web/Uploads/Documents/rp_brasilia08_cumbre_unasur_tratado_constitutivo.pdf 

consultado 12/7/2023). La UNASUR presenta los siguientes objetivos específicos:

a. El fortalecimiento del diálogo político entre los Estados Miembros que 
asegure un espacio de concertación para reforzar la integración suramericana 
y la participación de UNASUR en el escenario internacional;

b. El desarrollo social y humano con equidad e inclusión para erradicar la 
pobreza y superar las desigualdades en la región;

c. La erradicación del analfabetismo, el acceso universal a una educación de 
calidad y el reconocimiento regional de estudios y títulos;

d. La integración energética para el aprovechamiento integral, sostenible y 
solidario de los recursos de la región;

e. El desarrollo de una infraestructura para la interconexión de la región y entre 
nuestros pueblos de acuerdo a criterios de desarrollo social y económico 
sustentables;

f. La integración financiera mediante la adopción de mecanismos compatibles 
con las políticas económicas y fiscales de los Estados Miembros;

g. La protección de la biodiversidad, los recursos hídricos y los ecosistemas, así 
como la cooperación en la prevención de las catástrofes y en la lucha contra las 
causas y los efectos del cambio climático;

h. El desarrollo de mecanismos concretos y efectivos para la superación de las 
asimetrías, logrando así una integración equitativa;

i. La consolidación de una identidad suramericana a través del reconocimiento 
progresivo de derechos a los nacionales de un Estado Miembro residentes en 

http://www.iirsa.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/rp_brasilia08_cumbre_unasur_tratado_constitutivo.pdf
http://www.iirsa.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/rp_brasilia08_cumbre_unasur_tratado_constitutivo.pdf
http://www.iirsa.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/rp_brasilia08_cumbre_unasur_tratado_constitutivo.pdf
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cualquiera de los otros Estados Miembros, con el fin de alcanzar una ciudadanía 
suramericana;

j. El acceso universal a la seguridad social y a los servicios de salud;

k. La cooperación en materia de migración, con un enfoque integral, bajo el 
respeto irrestricto de los derechos humanos y laborales para la regularización 
migratoria y la armonización de políticas;

l. La cooperación económica y comercial para lograr el avance y la 
consolidación de un proceso innovador, dinámico, transparente, equitativo y 
equilibrado, que contemple un acceso efectivo, promoviendo el crecimiento y 
el desarrollo económico que supere asimetrías mediante la complementación 
de las economías de los países de América del Sur, así como la promoción del 
bienestar de todos los sectores de la población y la reducción de la pobreza;

m. La integración industrial y productiva, con especial atención en las pequeñas 
y medianas empresas, las cooperativas, las redes y otras formas de organización 
productiva;

n. La definición e implementación de políticas y proyectos comunes o 
complementarios de investigación, innovación, transferencia y producción 
tecnológica, con miras a incrementar la capacidad, la sustentabilidad y el 
desarrollo científico y tecnológico propios;

o. La promoción de la diversidad cultural y de las expresiones de la memoria y de 
los conocimientos y saberes de los pueblos de la región, para el fortalecimiento 
de sus identidades;

p. La participación ciudadana a través de mecanismos de interacción y diálogo 
entre UNASUR y los diversos actores sociales en la formulación de políticas de 
integración suramericana;

q. La coordinación entre los organismos especializados de los Estados 
Miembros, teniendo en cuenta las normas internacionales, para fortalecer la 
lucha contra el terrorismo, la corrupción, el problema mundial de las drogas, la 
trata de personas, el tráfico de armas pequeñas y ligeras, el crimen organizado 
transnacional y otras amenazas, así como para el desarme, la no proliferación 
de armas nucleares y de destrucción masiva, y el desminado;

r. La promoción de la cooperación entre las autoridades judiciales de los 
Estados Miembros de UNASUR;

s. El intercambio de información y de experiencias en materia de defensa;

t. La cooperación para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, y;

u. La cooperación sectorial como un mecanismo de profundización de la 
integración suramericana, mediante el intercambio de información, experiencias 
y capacitación” (ibídem, artículo 3).

Sus órganos son el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que es el 

órgano máximo de UNASUR, el que establece los lineamientos políticos y planes de acción 

en el proceso de integración suramericano y con respecto a terceros países. El Consejo 

de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, que propone proyectos de Decisiones, 

coordina posiciones, aprueba las actividades anuales, el financiamiento de las iniciativas 

comunes y, desarrolla el diálogo político sobre temas regionales e internacionales. El 

Consejo de Delegadas y Delegados, que prepara las reuniones del Consejo anteriormente 
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mencionado, conforma y coordina Grupos de Trabajo, promueve espacios de diálogo con 

participación ciudadana, y coordina las iniciativas de UNASUR con otros procesos de 

integración regional y subregional. Y por último, la Secretaría General con sede en Quito, 

Ecuador, que propone iniciativas, participa con derecho a voz en las reuniones de los 

órganos de UNASUR, apoya a los otros órganos, prepara el presupuesto anual, y coordina 

con otras organizaciones de integración el desarrollo de actividades que le encomiendan 

el resto de los órganos de UNASUR (ibídem, artículos 6, 8, 9 y 10).

Un dato interesante de la UNASUR es que las decisiones se tomaban por consenso 

de las tres cuartas partes de los Estados miembros, y no por unanimidad, puesto que esto 

último significaría demorarse demasiado para tratar los diferentes temas. Sin el consenso 

no se hubiera podido firmar el Tratado, además, es una forma de afianzar el sistema 

intergubernamental, puesto que hubo una amplia oposición a la creación de cualquier 

organismo de tipo supranacional que limitara los poderes de los Estados firmantes 

del Tratado. Se privilegia la concertación política entre los Estados miembros para la 

construcción de consensos en temas regionales e internacionales. Asimismo se creó el 

Parlamento Suramericano con sede en Cochabamba (ibídem, artículos 12-14, 16, 17). La 

presidente de Chile, Michelle Bachelet quedó a cargo de la Presidencia Pro Témpore, y en 

el 2019 se realizó la II Cumbre de UNASUR en Quito, Ecuador.

6 CONSIDERACIONES FINALES

Las áreas de acción prioritarias de la CSN eran la integración física, el medio 

ambiente, la integración energética, los mecanismos financieros sudamericanos, 

la búsqueda de soluciones a las asimetrías, la promoción de la cohesión social, de la 

inclusión social y de la justicia social y el desarrollo de las telecomunicaciones. La creación 

de la UNASUR no significaba que todos los problemas internos de los países se iban a 

solucionar, puesto que era el comienzo de un proceso de diálogo y concertación política 

que serviría para desarrollar económicamente a los países y reducir su dependencia 

comercial y financiera extra regional. Esto no aseguraba que los mandatarios se 

encontraran de acuerdo en todos los aspectos de la integración, ya sea infraestructura, 

biocombustibles, alimentos, etc., ya que sus visiones eran diferentes en algunos aspectos.

La falta de coordinación entre los líderes nacionales, más allá de las reuniones, 

y de un presupuesto inadecuado para todos los objetivos, provocaba problemas en 

una de las regiones menos conflictivas del mundo. Sin embargo, esto último debía ser 

aprovechado para atraer inversiones, y conseguir el bienestar de los pueblos, teniendo en 

cuenta el mejoramiento de las capacidades administrativas de los Estados. Se hablaba de 
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mantener el sistema de relaciones intergubernamentales, y no de crear una organización 

supranacional, con una absorción de viejas estructuras o su eliminación para evitar la 

superposición.

Por último, la UNASUR creada en una zona de paz y democracia, debía atraer 

Inversión Extranjera Directa que permitiera aumentar la capacidad productiva mediante 

la introducción de tecnología, pero también atendiendo a una demanda insatisfecha 

de mano de obra. Si bien quedan temas sin resolver como las políticas específicas 

en materia educativa, comercial, financiera y de infraestructura, la UNASUR, debería 

planificar a largo plazo en lo económico, político y social, a pesar de las dificultades y 

posiciones políticas disímiles.
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