
VIEJOS PUENTES Y NUEVOS ACERVOS. 
LA RELACIÓN DE MÉXICO CON AMÉRICA LATINA 
Y E L CARIBE DURANTE E L SEXENIO 
DE VICENTE FOX 

G U I L L E R M O G U A J A R D O S O T O 

I N T R O D U C C I Ó N 

E N D I C I E M B R E D E 2 0 0 0 , V I C E N T E F O X Q U E S A D A rec ibió j u n t o con la pre
sidencia de Méx ico u n gran acervo de relaciones con A m é r i c a Latina y el 
Caribe, construido durante siete d é c a d a s por el r é g i m e n del Partido Revo
luc ionar io Inst i tucional (PRI ) y operado por u n o de los aparatos m á s pro
fesionalizados del Estado federal. D icho acervo fue empleado en diversas 
etapas del r é g i m e n como u n ins t rumento de equ i l ibr io pol í t ico y, en me
n o r medida , e c o n ó m i c o ante la dominante re lac ión con los Estados U n i 
dos. T a m b i é n le fue entregado u n ampl io respaldo pol í t ico externo, cuya 
e x p r e s i ó n protocolar fue la asistencia a la t ransmis ión del mando de los 
mandatarios de Cuba, Hait í , Guatemala, Honduras , El Salvador, Costa Rica, 
P a n a m á , Colombia, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Chile y Argent ina . 1 

Seis a ñ o s de spués , la s i tuación era muy distinta. A la toma de protesta 
de Felipe C a l d e r ó n el ú n i c o mandatar io sudamericano que asistió fue Al
varo U r i b e , de Colombia, en tanto que el presidente de Ecuador no estuvo 
presente porque, j u n t o con otros gobernantes sudamericanos, acud ió a N i 
geria a la Pr imera Cumbre de Países de África y S u d a m é r i c a . En el proto
colo no se incluyó a la encargada de negocios de Venezuela, y por Cuba y 
Bolivia se presentaron sus embajadores. Por el contrar io , se contó con la 

1 R u t h R o d r í g u e z , " M é x i c o , e j e m p l o p a r a A m é r i c a " , El Universal, M é x i c o , viernes I o de 
d i c i e m b r e de 2000. J o s é Lui s Ruiz y Fel ipe de J e s ú s G o n z á l e z , " I m p u l s a Fox i n t e g r a c i ó n cen
t r o a m e r i c a n a " , El Universal, v iernes I o de d i c i e m b r e de 2000. R u t h R o d r í g u e z , "Esperaban 
a r r i b a r a F i d e l esta m a d r u g a d a " , El Universal, v iernes 1° de d i c i e m b r e de 2000. R u t h R o d r í g u e z , 
" A r r i b a Castro c o n fuer te dispos i t ivo de s e g u r i d a d " , El Universal, s á b a d o 2 de d i c i e m b r e de 
2000. 
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completa concurrencia de los presidentes de Guatemala, El Salvador, Nica
ragua, Honduras , Costa Rica, P a n a m á y el p r i m e r minis t ro de Belice. 2 

¿Qué cambios expresaron esas ausencias y presencias? Diversos análisis 
coinciden en señalar que Vicente Fox Quesada no tuvo claridad en esta ma
teria de la pol í t ica exterior y que, p o r tanto, abundaron los errores causados 
por dos grupos de f e n ó m e n o s . El p r i m e r o , el a fán de orientar la pol í t ica ex
ter ior hacia una m á s estrecha v inculac ión con Estados Unidos. El segundo, 
la l imi tada visión del presidente Fox sobre el papel de Méx ico en el m u n d o , 
combinada con la inexperiencia y soberbia de sus dos cancilleres, quienes 
concentraron decisiones e h i c i e ron declaraciones imprudentes , cometie
r o n errores y actuaron sin p lan n i d i recc ión . Incluso para algunos autores 
todo lo anterior aconse ja r í a reconstruir el antiguo d i seño de relaciones. 3 

Sin embargo, se insiste muy poco en el hecho de que Fox, si b i e n n o l levó 
a cabo las reformas e c o n ó m i c a s estructurales promet idas , sí a c tuó en 
forma decidida para moldear u n nuevo t ipo de re lac ión con la reg ión , que 
no sacó a Méx ico del cuadro, pero sí lo co locó en otra pos ic ión . 

Por eso en el presente art ículo planteamos que Vicente Fox durante 
su sexenio sí buscó reestructurar la polít ica exterior hacia Amér ica Lat ina 
y el Caribe, rompiendo con el viejo acervo de relaciones heredado del P R I y 
planteando nuevos criterios para vincularse con cada país. No obedecieron 
a la imprudencia , inexperiencia o concentrac ión de las decisiones de los 
cancilleres, sino que Fox mantuvo una d i r e c c i ó n en la que, obviamente, 
c o m e t i ó errores al enfrentar la realidad y d e b i ó pagar costos polít icos, pero 
cumpl ió con su propós i to central de reestructurar la relación. La acc ión gu
bernamental fue consecuente con sus ideas, g u a r d ó cierta correspondencia 
con las del Partido Acción Nacional ( P A N ) , acentuó las tendencias que ya se 
venían manifestado en los dos úl t imos gobiernos del P R I y puso en evidencia 
algunas contradicciones de fondo de México con respecto a la reg ión que 
h a b í a n sido matizadas o b ien enmascaradas por el r ég imen saliente. 

Las l íneas gruesas de esos cambios fueron: 1) el establecimiento de una 
re lac ión m á s densa de d i á l o g o e intereses de seguridad y pol í t ica con A m é 
rica Central y ciertos pa í ses de l Caribe; 2) determinados países , como Cuba 

2 N a t a l i a G ó m e z Q u i n t e r o , "Pres idente de E c u a d o r cancela su asistencia", El Universal, 
viernes 1 ° de d i c i e m b r e de 2006. 

3 Rafael V e l á z q u e z Flores y R o b e r t o D o m í n g u e z , " M é x i c o c o n t r a todos: u n aná l i s i s d e l 
proceso de t o m a de decisiones e n las crisis d i p l o m á t i c a s c o n Cuba , A r g e n t i n a y Venezue la " , 
Nueva Sociedad, n ú m . 208, 2007, p p . 25-38. Jo rge E d u a r d o Navarrete ( c o o r d . ) , La reconstrucción 
de la política exterior de México: principios, ámbitos, acciones, M é x i c o , C E I I C H - U N A M , 2006. Rafael 
V e l á z q u e z Flores, " M o d e l o s de aná l i s i s de la p o l í t i c a ex te r ior . E l caso de la crisis d i p l o m á t i c a 
e n t r e M é x i c o y Cuba" , Revista Mexicana del Caribe, C h e t u m a l , Q u i n t a n a Roo , v o l . I X , n ú m . 18, 
2004, p p . 57-127. 



270 G U I L L E R M O G U A J A R D O S O T O FI XLVIII-1-2 

y Venezuela, se consideraron prescindibles pero los conflictos con sus go
biernos emit ieron señales negativas hacia el resto de la reg ión; 3) el interés 
se centró en unos pocos aliados sudamericanos como Chile y Colombia, que 
por sus conductas aislacionistas fueron poco útiles para una estrategia hacia 
el sur; 4) la pro fundidad de esos cambios se expre só en el hecho, quizás 
inédito , de que varias crisis d ip lomát icas t ambién se convir t ieron en crisis 
polít icas internas, a medida que se apartaban del acervo heredado del P R I . 
Esto de jó varias consecuencias, algunas paradó j icas , como las siguientes: 

1. A diferencia del Estado gobernado por el P R I , que desarro l ló una 
visión p a n ó p t i c a y p r a g m á t i c a de la real idad internacional , Fox se c iñó a su 
acervo ideo lóg ico , pero falló en sus d iagnóst icos . 

2. Se estableció una m á s estrecha re lac ión con A m é r i c a Central a través 
del Plan Puebla P a n a m á , en especial con R e p ú b l i c a Dominicana e inten
samente con Belice y Guatemala, pero el Ejecutivo mantuvo una visión ya 
arraigada y anterior a su gobierno de ver a la r eg ión como u n "sur pol í t ico" , 
p o r lo que abundaron las promesas y escasearon las inversiones. E jemplo 
de ello fue el i n c u m p l i m i e n t o de apoyar una ref inería centroamericana, lo 
cual abr ió la competencia con Venezuela. 

3. La opos ic ión a Cuba se sostuvo en la creencia de que la isla contaba 
con escasos apoyos y que M é x i c o p o d í a tratarla bi lateralmente. N o obstan
te, las crisis d ip lomát ica s rebotaron hacia el resto de la reg ión , con lo cual 
Fox a p o r t ó , indirectamente , elementos para afianzar u n eje Caracas-La Ha
bana j u n t o con Estados Unidos . 

4. Quizás el efecto menos esperado, y poco considerado, es que a pesar 
de la distancia establecida con A m é r i c a Lat ina la pol í t ica interna mexicana 
se fue " lat inoamericanizando" en sus contenidos hasta llegar a la c a m p a ñ a 
presidencial de 2006. 

Nuestra a p r o x i m a c i ó n considera los aspectos m á s importantes de la l ite
ratura, fuentes oficiales y de prensa, para entregar en siete secciones una vi
s ión de las ideas y acciones del gobierno pasado en este ámbi to , que a su vez 
ref le jaron los cambios experimentados en Méx ico d e s p u é s del a ñ o 2000. 
Por razones de espacio nos ceñirnos a ciertos casos, f e n ó m e n o s y autores. 

V O C A C I O N E S Y C O N T R A P U N T O S E N L A R E L A C I Ó N 

C O N A M É R I C A L A T I N A Y E L C A R I B E 

A lo largo del siglo x x , en el gobierno, en el P R I y en los c írculos intelectua
les mexicanos se desar ro l ló la n o c i ó n de que el país era u n puente de ne-
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goc iac ión , m o d e r a c i ó n e i n t e r m e d i a c i ó n de la reg ión con Estados Unidos , 
con una vocac ión lat inoamericana que seña laba ident idad y a u t o n o m í a . 
Durante la Guerra Fría , esas ideas a c o m p a ñ a r o n una pol í t ica exter ior que 
adqui r ió las dimensiones de potencia y ofreció necesarios m á r g e n e s de ma
niobra en u n m u n d o def in ido por bloques ideo lóg icos . Los pr incipios de 
respeto a la a u t o d e t e r m i n a c i ó n y de no intervención operaban como las 
caras de Jano, en la medida en que eran u n escudo para el r é g i m e n del P R I 
y sus singularidades autoritarias, mismas que d e s p u é s de 2000 se han ido 
desvelando, ya sea por la desc la s iñcac ión de documentos estadounidenses 
o por las demandas judiciales contra el ex presidente Luis Echeverr ía . 

En ese modelo , la re lac ión con A m é r i c a Lat ina permi t í a contro lar las 
influencias sobre la pol í t ica in terna y, a la vez, promover ante la sociedad 
mexicana la excepcionalidad del P R I frente a una t ierra de generales, re
vueltas y golpes de Estado, contraponiendo estabilidad, c o h e s i ó n , sensi
b i l idad social y progresismo. A t e n d í a con esmero la re lac ión con Estados 
Unidos y t ambién con Cuba, con el fin de cuidar su p e r í m e t r o de seguri
dad, en part icular desde 1962, cuando se hizo evidente que a pocos kiló
metros del t e r r i tor io nacional p o d í a estallar u n confl icto nuclear; por esa 
razón el gobierno mexicano, si b i en d e f e n d i ó a Cuba en su autodetermi
nac ión , t ambién apoyó el b loqueo naval a la isla en octubre de ese a ñ o . 4 A l 
sur r e n u n c i ó a reclamaciones territoriales sobre Belice, que hasta la d é c a d a 
de los ochenta fue u n enclave colonia l br i tánico . Con Guatemala no p o d í a 
ignorar la guerra civil y las amenazas de incurs ión mil i tar , por lo que man
tuvo la re lac ión con los gobiernos castrenses, es tableció canales de comu
nicac ión con la guerr i l la y p r o p o r c i o n ó asilo a los opositores y refugio a la 
pob lac ión afectada. 5 

4 Las consecuencias de la d e t o n a c i ó n de u n artefacto a t ó m i c o e n C u b a o F l o r i d a f u e r o n 
expuestas e n o c t u b r e de 1962 p o r e l secretar io d e l Tesoro de los Estados U n i d o s a A n t o n i o 
O r t i z M e n a , secretario de H a c i e n d a de L ó p e z Mateos ; e l r a d i o de a c c i ó n de los misi les y los 
efectos de sus de tonac iones p o d í a n c u b r i r g r a n par te d e l p a í s . A n t o n i o O r t i z M e n a , El desarro
llo estabilizador. Reflexiones sobre una época, M é x i c o , F o n d o de C u l t u r a E c o n ó m i c a / E l Co leg io 
de M é x i c o , 2000, p p . 96-97. 

5 O l g a Pellicer, México y la Revolución cubana, M é x i c o , E l Co leg io de M é x i c o , 1972. O l g a 
Pel l icer y Esteban L . M a n c i l l a , Historia de la Revolución mexicana. Periodo 1952-1960. El entendi
miento con los Estados Unidos y la gestación del desarrollo estabilizador, M é x i c o , E l C o l e g i o de M é x i c o , 
1978. O l g a Pel l icer y J o s é L u i s Reyna, Historia de la Revolucón mexicana. Periodo 1952-1960. El 
afianzamiento de la estabilidad política, M é x i c o , E l Co leg io de M é x i c o , 1978. Sergio Aguayo , " D e l 
a n o n i m a t o a l p r o t a g o n i s m o : los organi smos n o gubernamenta le s y e l é x o d o cent roamer ica 
n o " , Foro Internacional, n ú m . 127 ,1992 , p p . 323-341. F e r n a n d o Serrano M i g a l l ó n , El asilo político 
en México, M é x i c o , P o r r ú a , 1998. S o f í a L a s c u r á i n S á n c h e z de Tagle, " L a p r á c t i c a actual d e l re
f u g i o en M é x i c o : actores, p r o c e d i m i e n t o s y responsabi l idades" , tesina de l i c e n c i a t u r a e n rela
ciones in ternac iona le s , I n s t i t u t o T e c n o l ó g i c o A u t ó n o m o de M é x i c o , 2004. 
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Tras el fin de la Guerra Fría , los cambios en la r e g i ó n y el proceso 
in te rno mexicano d i f u m i n a r o n esa arquitectura. El gobierno de Carlos Sa
linas (1988-1994) ensayó u n enfoque menos g e o m é t r i c o para lograr posi-
cionamientos d inámicos y con pragmát i co s equil ibrios para responder a u n 
escenario de cambio. 6 La firma en 1994 del Tratado de L ibre Comercio de 
A m é r i c a del Nor te fue vista desde la reg ión como u n divorcio con A m é r i c a 
Lat ina, 7 lo cual el gobierno trató de contrarrestar con una pol í t ica de ma
yor alcance; pero la crisis e c o n ó m i c a de 1994-1995 y las sucesivas pol í t icas 
de reforma y r e c u p e r a c i ó n , así como los cambios experimentados desde 
2000 h ic ie ron que la pol í t ica exterior diera u n g iro . 

Para explicar ese g iro es importante señalar que siempre se cues t ionó 
o b ien se tuvo poca confianza en la vocac ión de M é x i c o para ser puente 
entre la reg ión y Estados Unidos , porque la pol í t ica no se a c o m p a ñ ó de las 
necesarias dimensiones e c o n ó m i c a s , de negocios y sociales, las cuales, por 
lo d e m á s , no p r o d u c í a n los altos resultados de corto plazo del v ínculo con 
Estados Unidos . Varias son las realidades que han generado u n cuestiona-
miento al nexo de M é x i c o con A m é r i c a Lat ina y el Caribe. 

En el p lano cuantitativo, son conocidas las cifras que muestran que en 
el largo plazo la re lac ión con la r eg ión es m á s pol í t ica que e c o n ó m i c a . Si 
b ien crece la inversión y el comercio con L a t i n o a m é r i c a , la re lac ión con 
Estados Unidos es de u n a alta in tegrac ión en comercio, inversiones y de
mogra f ía . De los 4353 k i lómetros de frontera , só lo en 27% tiene M é x i c o 
contacto terrestre con dos pa í ses latinoamericanos, Belice y Guatemala. Los 
pa í ses importantes para M é x i c o le disputan la captac ión de invers ión exter
na directa: en 2006, M é x i c o rec ib ió 18 940 mil lones de dó la re s , Brasil cap tó 
18780 mil lones y Chile 8050 mil lones . E l comercio en ambos sentidos con 
la reg ión muchas veces no alcanza 5% del total , y la invers ión en M é x i c o de 
los pa í ses latinoamericanos n o representa m á s de 0.4 por c iento . 8 

En el plano institucional e intelectual siempre ha habido distancia de 
México frente a la reg ión , a pesar de que el "nacionalismo revolucionar io" 
la fue identif icando con la Revoluc ión mexicana y con las luchas de libe
rac ión anti imperial ista que p e r m i t í a n legit imar la estabilidad ofrecida por 
el r é g i m e n pri ista . 9 U n e jemplo de ello se dio en 1985 cuando, en la con-

6 Carlos Salinas de G o r t a r i , La integración de América Latina, mecanismo de supervivencia, 
M é x i c o , S e c r e t a r í a de Relaciones Ex ter io re s , D i r e c c i ó n G e n e r a l d e l A c e r v o H i s t ó r i c o , 1990; y 
México, un paso difícil a la modernidad, Barce lona , Plaza y J a n é s , 2000. 

7 Carlos Portales , " ¿ T i e n e M é x i c o v i a b i l i d a d s in los Estados Unidos ? " , Estudios Internacio
nales, Santiago de C h i l e , n ú m . 1 4 1 , 2003, p . 92. 

8 C E P A L , La inversión extranjera en América Latina y el Caribe 2006, Santiago de C h i l e , C E P A L , 
m a y o de 2007. 

9 P a r t i d o R e v o l u c i o n a r i o I n s t i t u c i o n a l , C o m i s i ó n de Asuntos I n t e r n a c i o n a l e s , Grandes te-
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ferencia de análisis i d e o l ó g i c o de la Revolución convocada p o r el C o m i t é 
Ejecutivo Nacional de l P R I , Horac io Labastida indicó que " M é x i c o vigoriza 
su independencia nacional y la democracia con igualdad, instituidas por la 
Revolución, para defenderse contra la deshonestidad y el t e r ror transnacio-
nalista". 1 0 Destacados intelectuales mexicanos levantaron tanto una filosofía 
de lo latinoamericano como proyectos de integración basados en corrientes 
hispanistas antiestadounidenses, antiimperialistas de raíz leninista, bolivaria-
na o dependentista, así como en el estracturalismo de la Comis ión Económi
ca para A m é r i c a Latina y el Caribe (CEPAL) . Incluso México fue y es todavía 
una robusta plataforma para diversas corrientes de pensamiento latinoame
ricano.11 

Sin embargo, lo c ierto es que, tal como lo ind icó Rosemary T h o r p , los 
gobiernos mexicanos a fin de cuentas no s iguieron las ideas e c o n ó m i c a s 
emanadas de organismos como la C E P A L , 1 2 mientras que en pa í s e s como 
Chile sí i n f l u y e r o n fuertemente e incluso parte de su agenda fue adopta
da por los gobiernos . 1 3 A su vez, J o h n Coatsworth p l a n t e ó que los cientí-

mas de la política exterior: el sistema internacional contemporáneo, los países en desarrollo, el mundo in
dustrializado, México, América Latina y el Caribe, México y sus vecinos, proyecto nacional y política 
exterior, M é x i c o , P R I / F o n d o de C u l t u r a E c o n ó m i c a , 1983. C i p r i a n o Flores Cruz , Introducción 
a la teoría de la Revolución mexicana, M é x i c o , P R I , S e c r e t a r í a de C a p a c i t a c i ó n P o l í t i c a , 1987, y El 
nacionalismo revolucionario mexicano, M é x i c o , P R I , S e c r e t a r í a de C a p a c i t a c i ó n Po l í t i ca , 1987. 
G u i l l e r m o G a r c é s Contreras , México: 50 años de política internacional, M é x i c o , P R I , I n s t i t u t o de 
C a p a c i t a c i ó n P o l í t i c a , 1982. A l f o n s o C o r o n a de l Rosal, La guerra, el imperialismo, el ejército mexi
cano, M é x i c o , G r i j a l b o , 1989. 

1 0 H o r a c i o Labast ida , " S o b e r a n í a y democrac i a " , e n P R I , C o m i t é E jecu t ivo N a c i o n a l , Me
moria de la Conferencia Nacional de Análisis Ideológico sobre la Revolución Mexicana (1910-1985), 
M é x i c o , C o m i s i ó n N a c i o n a l de I d e o l o g í a d e l P R I , 1985, p . 64. 

1 1 A b e l a r d o Vi l legas , Arar en el mar: la democracia en América Latina, M é x i c o , U N A M , C e n t r o 
C o o r d i n a d o r y D i f u s o r de Estudios L a t i n o a m e r i c a n o s / M i g u e l Á n g e l P o r r ú a , 1995. L e o p o l d o 
Zea, En tomo a una filosofía americana, M é x i c o , E l Co leg io de M é x i c o , 1945; La filosofía america
na como filosofía sin más, M é x i c o , Siglo X X I Edi tores , 1969; Latinoamérica: emancipación y neocolo¬
nialismo. Ensayos, Caracas, T i e m p o N u e v o , 1971 ; América como conciencia, M é x i c o , U N A M , 1972; 
Dependencia y liberación en la cultura latinoamericana, M é x i c o , J o a q u í n M o r t i z , 1974; Simón Bolí
var: integración en la libertad, M é x i c o , E d i c o l , 1980; et al, Impulsemos la integración y la unidad de 
nuestros pueblos, M é x i c o , A s o c i a c i ó n p o r la U n i d a d de N ue s t r a A m é r i c a - M é x i c o / C e n t r o M e x i 
cano de Estudios Sociales Debate-Reflexion-Propuestas , 2002. 

1 2 Rosemary T h o r p , 1992, " A Reappra i sa l o f the O r i g i n s o f I m p o r t - S u b s t i t u t i n g Indus¬
t r i a l i s a t i o n , 1930-1950", Journal of Latín American Studies, n ú m . 24, q u i n c e n t e n a r y supple¬
m e n t , 1992, p . 187. E l i a n a Cardoso y A l b e r t Fishlow, " L a t i n A m e r i c a n E c o n o m i c D e v e l o p m e n t : 
1950-1980", Journal of Latin American Studies, n ú m . 24, q u i n c e n t e n a r y s u p p l e m e n t , 1992, p p . 
197-218. 

1 3 S o b r » las inf luencias chilenas en el pensamiento estracturalista de la C E P A L y en el movi
m i e n t o de la dependencia , v é a s e Caro lyn Graven, " A Trans format ion P r o b l e m : M o n e t a r i s m to 
Structurai i sm i n the E c o n o m i c Commis s ion for the L a t i n A m e r i c a " , History of Polítical Economy, 
n ú m . 26 ,1994 , p p . 1-19. 
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fieos sociales mexicanos, a diferencia de los lat inoamericanos , no h a b í a n 
mostrado interés por modelos como las escuelas de la dependencia y del 
"sistema m u n d i a l " . 1 4 

Ejemplo robusto de esa discrepancia se d i o apenas creada la CEPAL, 
cuando en 1949, durante la ce l ebrac ión de la r e u n i ó n de bancos centra
les americanos en Santiago de Chi le , la d e l e g a c i ó n del Banco de M é x i c o , 
apoyada p o r otros bancos centrales, p l a n t e ó la idea de establecer u n orga
nismo dis t into de la C E P A L . Esto se mater ia l izó en 1952 con la c reac ión del 
Centro de Estudios Monetar ios Lat inoamericanos ( C E M L A ) , proyecto con 
el cual nunca estuvo de acuerdo Raúl Prebisch, el p r i n c i p a l impul sor de la 
C E P A L . 1 5 El C E M L A o r i e n t ó su apoyo hacia los bancos centrales lat inoame
ricanos, tarea en la que co laboraron el Fondo M o n e t a r i o In ternac iona l 
( F M I ) , la Agencia para el Desarrollo In ternac iona l de los Estados Unidos , 
el Banco Interamer icano de Desarrollo y fundaciones estadounidenses. 1 6 

Su á r e a de in f luenc ia estuvo en A m é r i c a Centra l y el Caribe, á r e a m á s pro
pensa a las pol í t icas ortodoxas desde la d e p r e s i ó n de 1929. 1 7 De no m e n o r 
s igni f icac ión fue que el F M I y el gobierno de Estados U n i d o s fueran con
trarios a la C E P A L . 1 8 Debe destacarse que tanto el C E M L A como el Banco 
de M é x i c o fueron centros de trabajo y f o r m a c i ó n de una g e n e r a c i ó n que 
i m p u l s a r í a reformas estructurales, como fue el caso de Carlos Salinas de 
Gortar i . 

De esa manera, al m o m e n t o de salir el P R I del gobierno existía tanto 
en la sociedad como en las instituciones mexicanas cierta indecis ión sobre 
cuál era el papel de la r eg ión para México . Reflejo de ello fue la op in ión 
de la ex canciller Rosario Green cuando p l a n t e ó si los valores culturales, 
intelectuales e históricos permit ían a "Méx ico ver en A m é r i c a Latina una 
alternativa, o al menos una salida al abrumador peso de su re lación con 
Estados Unidos " . 1 9 Debe agregarse que, t ambién p o r su subdesarrollo, el 

" J o h n H . Coatsworth, Los orígenes del atraso. Nueve ensayos de historia económica de México en los 
siglos XVniy XLX, M é x i c o , Al ianza Ed i tor i a l , 1990, p. 18. 

1 5 V í c t o r U r q u i d i , " I n c i d e n t e s de i n t e g r a c i ó n e n C e n t r o a m é r i c a y P a n a m á , 1952-1958", 
Revista de la CEPAL, n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o , CEPAL cincuenta años, reflexiones sobre América Latina y 
el Caribe, 1998, p p . 259-267. 

1 6 C e n t r o de Estudios M o n e t a r i o s L a t i n o a m e r i c a n o s , Cuarenta años del Centro de Estudios 
Monetarios Latinoamericanos, 1952-1992, M é x i c o , C E M L A , 1992, p p . 7-8. 

1 7 E d e l b e r t o Torres Rivas, " A m é r i c a C e n t r a l desde 1930: perspect iva genera l " , e n Leslie 
B e t h e l l ( ed . ) , Historia de América Latina, v o l . 14, América Central desde 1930, Barce lona , Cr í t i ca , 
p p . 18-19. 

1 8 D a v i d P o l l o c k , D a n i e l K e r n e r y Joseph L . Love , "Entrev i s ta i n é d i t a a Prebisch: logros y 
def ic iencias de la C E P A L " , Revista de la CP.PAL, n ú m . 75, 2 0 0 1 , p p . 9-23. 

1 9 Rosar io G r e e n , " M é x i c o en las A m é r i c a s . E n t r e u n n o r t e e c o n ó m i c o y u n sur p o l í t i c o " , 
Foreign Affairs en Español, v o l . 4, n ú m . 3, 2004, p p . 28-41. 
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país no tiene las condiciones para asumir la tarea de puente o inter locutor 
entre la r eg ión y Estados Unidos. 

En ese sentido, Fox Quesada radicalizó la tendencia, que se hab ía he
cho evidente durante el gobierno de Ernesto Zedi l lo (1994-2000), a hacer 
énfasis entre u n "norte e c o n ó m i c o " (Estados Unidos y C a n a d á ) y u n "sur 
pol í t ico" (Amér ica Lat ina y el Caribe). Fox no tenía compromiso en este 
campo con el P R I n i con sus cercanos externos, p o r lo que puso fin a la 
idea de que M é x i c o d e b í a ser u n puente entre el nor te y el sur, con lo 
cual fue cerrando la "vocación latinoamericanista" del antiguo rég imen. 
No obstante, se debe plantear que con esto sentó las bases para u n nuevo 
t ipo de vocac ión hacia la reg ión , en la que in f luyeron las ideas del Partido 
Acción Nacional ( P A N ) . Creemos que este ú l t imo factor permite explicar 
varias conductas del sexenio. 

El P A N or ientó hacia el gobierno las ideas y los acervos de la Democracia 
Cristiana internacional y latinoamericana; a su vez, Fox Quesada pos ic ionó 
al P A N como u n par t ido relevante en la r eg ión al sintonizar gradualmente 
con sus directrices en pol í t ica exterior, adquir iendo una ident idad ideoló
gica nueva, aunque t ímida, de centro-derecha. Para el P A N los resultados 
más significativos fueron los de presidir la O r g a n i z a c i ó n D e m ó c r a t a Cristia
na de A m é r i c a ( O D C A ) y part icipar activamente en la Internac ional de Par
tidos D e m ó c r a t a Cristianos y Populares ( I D C ) , así como en el Parlamento 
Lat inoamericano (Parlat ino) . 

Para c u m p l i r con esa tarea, el presidente tenía una experiencia polít ica 
forjada en cargos de e lecc ión popular y el cá lculo pol í t ico como para con
siderar rutas, tiempos, recursos y personas. Los dos cancilleres del sexenio 
tuvieron p e r f i l a c a d é m i c o pero carec ían del pragmatismo cultivado en la 
pol í t ica de base y en el gobierno, no obstante fueron funcionales para lo
grar fines de alto costo y per f i l pol í t ico. 

Entre 2000 y 2003, Jorge G. C a s t a ñ e d a a p o r t ó su prop ia agenda con 
Estados Unidos y con parte de la reg ión . Tenía una visión contraria a los 
intereses de l P R I , una le janía ideo lóg ica respecto del P A N y h a b í a roto con 
la izquierda. Esas credenciales le p e r m i t i e r o n atacar flancos de u n alto cos
to pol í t ico , como acabar con el trato que el P R I h a b í a br indado a Cuba, 
plantear una re lac ión con Estados Unidos sin bases nacionalistas n i de equi
l ib r io y tomar distancia de la ag i tac ión que afectó a A m é r i c a Latina y el 
Caribe desde el a ñ o 2000. El segundo per iodo del gobierno, entre 2003 y 
2006, estuvo a cargo de Luis Ernesto Derbez, qu ien como mi l i tante del P A N 
puso en mejor s intonía aspectos de la pol í t ica exter ior con las ideas deba
tidas d e n t r o de su part ido , enfrentando las consecuencias de los nuevos 
posicionamientos de M é x i c o en la reg ión , en especial su host i l idad hacia 
gobiernos de corte nacionalista, populista y de izquierda. 
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E L B O N O D E M O C R Á T I C O E N T R E E L N O R T E Y E L SUR 

El in i c io del gobierno fue de u n tono opt imista y de una voluntad de cam
bio , compartidos p o r la dir igencia pol í t ica , los medios y ciertos sectores 
intelectuales, para los cuales el país estaba en una trans ic ión democrát ica . 
Ese espír i tu def inió la pol í t ica hacia la r e g i ó n y las potencialidades de Méxi
co, así como los d iagnóst icos y las rutas que se seguir ían . Pero adolec ió de 
exceso de confianza a la hora de m e d i r los retos y escenarios. El t é rmino 
"bono d e m o c r á t i c o " sintetizó los mér i tos de haber transitado a la democra
cia tras 71 años de autoritarismo, con l eg i t imidad internacional y vocac ión 
de i n f l u i r en los foros internacionales. M é x i c o estaba en "transición a la 
democracia" por haber sacado al P R I de la presidencia, p o r existir reglas 
electorales y porque las instituciones t en ían u n papel p o r encima de los 
actores po l í t i cos . 2 0 

De dic iembre de 2000 a enero de 2003, Jorge G. C a s t a ñ e d a fue el se
cretario de Relaciones Exteriores y Gustavo Iruegas se e n c a r g ó de la Sub
secretar ía para A m é r i c a Lat ina y el Caribe. E l d i agnós t i co con que l legó 
C a s t a ñ e d a a la canci l ler ía recog ía el cuest ionamiento y el fatalismo sobre 
los beneficios de la re lac ión con la r e g i ó n : n o se p o d í a cambiar los nexos 
con Estados Unidos y los intentos anteriores p o r diversificar el comercio 
exter ior h a b í a n fallado, por lo que: "es difícil pensar que a lgún esfuerzo a 
fu turo en este mismo sentido pueda fructificar. És ta es una realidad m á s o 
menos inamovible de nuestra historia y de nuestro porvenir . Por tanto, la 
pol í t ica exter ior de M é x i c o no puede n i debe basarse en la b ú s q u e d a de 
una diversif icación de nuestras relaciones e c o n ó m i c a s " . 2 1 

Desde esa perspectiva, el campo de a c c i ó n p u r o estaba en las rela
ciones po l í t i cas con la r e g i ó n . Se propuso pr iv i leg iar el d i á l o g o con Ve
nezuela, Co lombia , Chi le , Brasil y A r g e n t i n a jus t i f i cado , todavía , por la 

2 0 J o s é W o l d e n b e r g , La construcción de la democracia, M é x i c o , Plaza y j a n é s , 2002. J o s é W o l -
d e n b e r g y Pedro Salazar, " D e m o c r a c i a : la t r a n s i c i ó n i n c o m p r e n d i d a " , Nexos, n ú m . 320, 2004, 
p p . 31-39. R i c a r d o Becerra , P e d r o Salazar y J o s é W o l d e n b e r g , La mecánica del cambio político en 
México, M é x i c o , Ed ic iones Ca l y A r e n a , 2000. C é s a r Cans ino , La transición mexicana, 1977-2000, 
M é x i c o , C e n t r o de Estudios de P o l í t i c a C o m p a r a d a , 2000. R o l a n d o C o r d e r a Campos y A d o l f o 
S á n c h e z R e b o l l e d o ( coords . ) , Por un acuerdo en lo fundamental, M é x i c o , I n s t i t u t o de Estudios 
para la T r a n s i c i ó n D e m o c r á t i c a , 2000. C o l o q u i o p a r a e l A n á l i s i s de Encuestas Nacionales so
bre C u l t u r a P o l í t i c a y P r á c t i c a s Ciudadanas 2002, Deconstruyendo la ciudadanía: avances y retos en 
el desarrollo de la cultura democrática en México, M é x i c o , S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n / M i g u e l 
Á n g e l P o r r ú a , 2002. 

2 1 J o r g e G. C a s t a ñ e d a , " A p u n t e s de p o l í t i c a e x t e r i o r p a r a e l g o b i e r n o de V i c e n t e Fox: 
2000-2006", e n Carlos E l i z o n d o y L u i s M a i r a (eds . ) , Chile-México: dos transiciones frente a frente, 
M é x i c o , C I D E / G r i j a l b o / P r o C h i l e , 2000, p . 334. 
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v o c a c i ó n la t inoamericana y la idea de ser puente entre el nor te y el sur. 2 2 

O t r o p r o p ó s i t o , menos expl íc i to , fue el de aislar a Cuba y pretender i n 
fluir en su po l í t i ca i n t e r n a s iguiendo u n d i a g n ó s t i c o errado: que la isla 
contaba con pocos apoyos en la r e g i ó n y que M é x i c o p o d í a tratarla bila¬
tera lmente . Sin embargo, los confl ictos con Cuba rebo ta ron hacia Vene
zuela, A r g e n t i n a , Brasil y Bolivia. 

Para esos propós i to s la agenda de C a s t a ñ e d a a p u n t ó hacia Chile, Brasil 
y Argent ina , ya que los cons ideró ejemplos de socialdemocracias, con las 
que q u e r í a identi f icar al gobierno de Fox: "Su gobierno se inspirará en 
muchos de los rasgos inscritos en los procesos en curso en el Cono Sur." 2 3 

Pero p o r otra parte esa vocac ión no miraba a los pa í ses andinos n i a los 
centroamericanos n i a los del Caribe, n i siquiera a t e n d í a a la trayectoria 
pol í t ica del presidente, que era m á s b ien de sello conservador y para qu ien 
se buscaban identidades de otro signo en el exterior. 

U n a operac ión importante para c u m p l i r con ese propós i to fue la acogi
da que recibió Fox de intelectuales, empresarios y polít icos de México, Espa
ña, Argent ina , Brasil y Uruguay, que se r e u n i e r o n en el Foro Iberoamér ica , 
llevado a cabo en los días previos a la t ransmis ión del mando. Organizado 
por el escritor Carlos Fuentes y el empresario argentino Ricardo Esteves, 
al Foro asistieron, entre otros, los empresarios E m i l i o Azcár raga Jean, de 
Televisa, y Carlos Slim, del Grupo Carso, así como el ex presidente del go
b ie rno e spaño l , el socialista Felipe Gonzá lez , y, lo m á s relevante, el fu turo 
canciller Jorge G. Cas t añeda . Ante u n audi tor io selecto y a puerta cerrada, 
Fox expuso una mercur ia l idea integracionista: "De nuestra parte, vamos 
a hacer u n gigantesco esfuerzo de in tegrac ión con todos los países de La
t i n o a m é r i c a [...] pero no nos vamos a encerrar en la a u t a r q u í a continen
t a l . " 2 4 En el Foro, Carlos Fuentes seña ló que exist ía una nueva dispos ic ión 
al d i á l o g o en el marco de la g lobal izac ión, aunque al evento no fueron i n 
vitados representantes car ibeños , centroamericanos, andinos n i indígenas , 
as í como tampoco representantes de partidos def inidamente de derecha 
o de izquierda. Sintonizando con esa toma de posiciones, otros sectores 
p lantearon temas para una futura agenda exterior. U n grupo de intelec
tuales, pol í t icos y representantes de la sociedad civil hizo púb l i ca el 30 de 
noviembre de 2000 su condena a la presencia de Fidel Castro en la toma de 

2 2 V i c e n t e F o x Quesada, Primer informe de gobierno, 1 ° de septiembre de 2001, M é x i c o , Presi
d e n c i a de l a R e p ú b l i c a , 2001 . 

2 3 C a s t a ñ e d a , " A p u n t e s . . . " , p . 343. 
2 4 " Ins ta V i c e n t e F o x a I P y creadores a ' d e m o c r a t i z a r la d e m o c r a c i a ' " / " E n c u e n t r o de 

inte lec tua les , escritores y empresar ios e n e l F o r o I b e r o a m é r i c a " , Lahrnada, M é x i c o , jueves 30 
de n o v i e m b r e de 2000. 
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protesta y lo acusaron de encabezar u n r é g i m e n que violaba los derechos 
humanos . 2 5 

La diada bono d e m o c r á t i c o / t r a n s i c i ó n fue preparada con los necesa
rios ingredientes latinoamericanos para darle l eg i t imidad al nuevo gobier
no, pero fue u n mal material para hacer d iagnós t icos y cálculos pol í t icos 
sobre la reg ión , porque pocos eran los gobiernos que se ajustaban al pe r f i l . 
Y trajo o t ro problema: como consenso expresaba la tradición o la inercia 
del antiguo r é g i m e n de construir verdades oficiales, en donde los intelec
tuales reajustaban sexenalmente su re lac ión con el Estado y, p o r tanto, sus 
análisis carec ían de a u t o n o m í a . 2 6 

A diferencia de ese consenso oficial , M é x i c o estaba desfasado del esce
nar io lat inoamericano, donde las transiciones llevaban m á s de una d é c a d a , 
mientras que el cambio pol í t ico mexicano era apenas una alternancia, no 
r e u n í a los atributos de una transic ión d e m o c r á t i c a como las operadas en el 
resto de la reg ión . El gobierno, a d e m á s , no tenía el p ropós i to de re formar 
los pilares del Estado que h a b í a dejado el P R I , como las fuerzas armadas, 
las pol ic ías , el Poder Judicial o los sindicatos, n i de entregar una so luc ión 
de f o n d o a las violaciones a los derechos humanos cometidas por el salien
te r é g i m e n . Méx ico , contrariamente a las tendencias latinoamericanas de 
centro-izquierda y el popul i smo radical, h a b í a elegido u n gobierno de cen
tro-derecha en los momentos en que varios procesos democrá t i cos estaban 
en duda. 

Así, para autores como Panizza, Levitsky, O ' D o n n e l l y Way, la nueva eco
n o m í a de las reformas de los decenios de 1980 y 1990 no h a b í a destruido la 
"vieja pol í t ica" , por lo que se m a n t e n í a una cierta cont inu idad al combinar 
reglas democrá t i ca s con gobernanza autoritaria , coexistiendo instituciones 
d e m o c r á t i c a s con u n "autoritarismo compet i t ivo" . 2 7 Por ú l t imo, se estaban 
incrementando los casos de in te r rupc ión del mandato presidencial, ya que 
muchos candidatos a presidente apenas lograban m á s de 50% del voto y 
l legaban figuras reactivas al neol iberal i smo. 2 8 

2 5 A l e j a n d r o L e l o de Lar rea , Fe l ipe de J e s ú s G o n z á l e z y G u a d a l u p e H e r n á n d e z , " D i s c u t e n 
inte lec tua le s y p o l í t i c o s cambios sociales", El Universal, jueves 30 de n o v i e m b r e de 2000. R u t h 
R o d r í g u e z , "Esperaban a r r iba ra F i d e l esta m a d r u g a d a " , El Universal, viernes I o de d i c i e m b r e 
de 2000. 

2 6 N i c o l a M i l l e r , In the Shadow ofthe State. Intellectuals and the Questfor National Identity in 
Twentieth-Century Spanish America, L o n d r e s , Verso, 1999. R o d e r i c A i C a m p , Reclutamiento político 
en México, 1884-1991, M é x i c o , Siglo X X I Ed i tores , 1996. 

2 7 Francisco Panizza, " B e y o n d 'Delegat ive D e m o c r a c y ' . ' O í d Pol i t ics ' a n d 'New Econo¬
m i c s ' i n L a t i n A m e r i c a " , Journal of Latín American Studies, n ú m . 32, 2000, p p . 737-738. Steven 
Lev i t sky y L u c a n A . Way, " T h e Rise o f C o m p e t i t i v e A u t h o r i t a r i a n i s m " , Journal of Democracy, 
n ú m . 13, 2002, p p . 51-65. 

2 8 D . Zovat to y j . B u r d m a n , " A m é r i c a L a t i n a : ba lance e lec tora l 2002", e n Real I n s t i t u t o 
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O t r o indicador de la mirada sesgada hacia la r eg ión es que en M é x i c o 
los análisis se concentraban excesivamente en Estados Unidos. H u b o análi
sis que ind ica ron que entre dic iembre de 2000 y septiembre de 2001, "Las 
aguas internacionales se encontraban tranquilas", e incluso que soplaban 
vientos a favor como para desarrollar una pol í t ica exterior activa. 2 9 Este des
cuido para con la r eg ión se a c e n t u ó d e s p u é s del 11 de septiembre de 2001, 
debido a que los analistas cercanos al c írculo del canciller se concentraron 
en temas de seguridad y narcotráf ico , mi rando de reojo a aquél la como u n 
todo "hemis fé r i co " . 3 0 

N o obstante, en Amér ica Latina hacía rato que se presentaban señales de 
inestabilidad y complejidades que a c o m p a ñ a r í a n a todo el sexenio de Fox. 

En el arco andino ya se h a b í a n encendido los focos rojos por las re
percusiones regionales del Plan Colombia , lanzado en las pos t r imer ías 
del gobierno de C l in ton . Las señales de inestabil idad se h ic ie ron claras a 
pr incipios del a ñ o 2000, cuando en Ecuador movilizaciones populares y 
militares derrocaron al gobierno de Jami l Mahuad , para ser reemplazado 
e f í m e r a m e n t e por una Junta de Salvación Nacional que intentó poner fin 
a la do lar izac ión de la e c o n o m í a ecuatoriana. En ese mismo a ñ o , en Perú 
se le i m p i d i ó a Alber to F u j i m o r i reelegirse por tercera vez. En Argent ina , 
el rechazo social ante medidas e c o n ó m i c a s que secuestraron los ahorros de 
la clase media obl igó a renunciar al presidente De la R ú a a fines de 2001, 3 1 

b o r r á n d o s e de la lista del canciller u n o de los débi les ejemplos de centro-
izquierda. Esto cont inuó con el breve golpe de Estado en Venezuela, el 11 
de abr i l de 2002, contra H u g o Chávez . En octubre de 2003 fue derrocado 
el presidente boliviano S á n c h e z de Lozada por una movil ización i n d í g e n a 
y popular. A inicios de 2004, Hai t í fue ocupado por una fuerza mi l i t a r de 
Naciones Unidas para estabilizar su vida social y polí t ica . En j u n i o de 2005, 
el presidente bol iviano Carlos Mesa r e n u n c i ó obligado por protestas popu
lares, y la inestabilidad d e s e m b o c ó en las elecciones que pusieron en la pre
sidencia a Evo Morales, p r i m e r mandatar io i n d í g e n a del siglo x x i , qu ien 

E l c a n o de Estudios I n t e r n a c i o n a l e s y E s t r a t é g i c o s , Anuario Elcano América Latina 2002-2003, 
M a d r i d , E l I n s t i t u t o , 2003, p p . 102-103 y 105. A . Valenzuela , " L a t i n A m e r i c a n Presidencies I n ¬
t e r r u p t e d " , Journal ofDemocracy, n ú m . 15, 2004, p p . 12-13. 

2 9 Rafael F e r n á n d e z de Castro, "Tres a ñ o s de p o l í t i c a e x t e r i o r " , Revista Mexicana de Política 
Exterior, n ú m . 70, o c t u b r e de 2003-febrero de 2004, p p . 75-83. 

3 0 U n balance de los d i a g n ó s t i c o s e laborados e n e l a ñ o 2002 p o r embajadores y a u t o r i d a 
des, c o n u n p r ó l o g o d e l canci l ler , fue r e u n i d o p o r Rafael F e r n á n d e z de Castro e n e l l i b r o 
Cambio y continuidad en la política exterior de México, M é x i c o , A r i e l / I T A M , 2002. 

3 1 G u i l l e r m o G u a j a r d o , "Focos ro jos de segur idad y c o n f l i c t o p o l í t i c o e n S u d a m é r i c a : 
tendencias e i m p l i c a c i o n e s para A m é r i c a L a t i n a " , Foro Internacional, n ú m . 167, 2002, p p . 39-62. 
A l v a r o B e l l o , Etnicidady ciudadanía en América Latina. La acción colectiva de los pueblos indígenas, 
Sant iago de C h i l e , C E P A L , 2004. 
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el 1° de mayo de 2006 nac iona l izó los hidrocarburos . T a m b i é n en 2005 el 
Congreso de Ecuador destituyó al presidente Luc io Gutiérrez , d e s p u é s de 
fuertes presiones sociales y al faltarle el apoyo de los mil i tares . 3 2 

En 2005 y 2006, los cambios regionales se cerraron con las elecciones 
en Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Méx ico , Nicaragua, Perú , 
Sur inam y Venezuela que de f in ieron gobiernos para 80% de la p o b l a c i ó n 
lat inoamericana y abundantes recursos. 

L A S A G U A S A G I T A D A S E N T R E L A D O C T R I N A E S T R A D A Y E L C A R I B E 

El cambiante escenario, las fallas en el d i agnós t i co y la vo luntad de ma
yor v inculac ión estratégica con Estados Unidos alteraron las relaciones con 
A m é r i c a Latina, que quedaron en u n nivel menor. A esto contr ibuyó el he
cho de que el gobierno de George W. Bush se acercara m á s a los enfoques 
de la Guerra Fría, debido a la inf luencia de funcionarios provenientes del 
exi l io cubano y de la c o m u n i d a d de intel igencia. T a m b i é n se abr ió la puer
ta a quienes h a b í a n manten ido una crítica re lac ión con México y A m é r i c a 
Lat ina en cuanto a temas de seguridad, Cuba e inmigrac ión . Seña l clara 
fue la visita que hizo a Méx ico , en abr i l de 2001, el senador republ icano 
Jesse Helms, m i e m b r o del C o m i t é de Relaciones Internacionales del Sena
do, qu ien dec laró "una nueva era de c o o p e r a c i ó n [con Estados Unidos ] en 
asuntos como inmigrac ión , drogas, comercio y la p r o m o c i ó n de derechos 
humanos en Cuba". 3 3 

Las aguas tranquilas con Estados Unidos sólo d u r a r o n hasta el 11 de 
septiembre de 2001, cuando los ataques terroristas desataron una to rmen
ta en el hemisferio norte . Pero, el 20 de dic iembre de ese mismo a ñ o , la 
inestabil idad e c o n ó m i c a y social en Argent ina agi tó las del hemisferio sur, 
contag ió a Uruguay y a Brasil, y c u e s t i o n ó la viabi l idad del Mercado C o m ú n 
del Sur (Mercosur) . 

A pesar de ese panorama, el gobierno e m p e z ó a agitar las aguas del Ca
r ibe , ya que durante los meses de marzo y abr i l de 2002 d io u n giro v io lento 
en la re lac ión de M é x i c o con A m é r i c a Latina, expresado en su act i tud ante 
el golpe de Estado contra H u g o Chávez y su voto contra Cuba en la Comi
s ión de Derechos Humanos de la O N U . 

3 2 " D e r r o c a d o L u c i o G u t i é r r e z : E c u a d o r tiene n u e v o Pres idente" . La Nación, Santiago de 
C h i l e , m i é r c o l e s 20 de a b r i l de 2005. " B r i t o sostuvo que la p o s i c i ó n de las FF.AA. n o es n e u 
t r a l " , El Universo, Guayaqu i l , m i é r c o l e s 20 de a b r i l de 2005. 

3 3 R o b e r t S. L e i k e n , " C o n u n a m i g o c o m o Fox" , Foreign Affairs en Español, v o l . 1 , n ú m . 3, 
2 0 0 1 , p p . 99-113. Jo rge M o n t a n o , " M é x i c o y Estados U n i d o s : de San C r i s t ó b a l a M o n t e r r e y " , 
e n F e r n á n d e z de Castro, Cambioy continuidad..., op. cit, p . 189. 
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E l 11 de abr i l de 2002 fue derrocado, aunque brevemente, el gob ierno 
de H u g o Chávez , luego de u n abierto enfrentamiento con la o p o s i c i ó n , 
que protestaba p o r la a m p l i a c i ó n de sus poderes para contro lar la estruc
tura ins t i tuc ional y pol í t ica del pa í s , lo que d e s e m b o c ó en violentas mani
festaciones y en muertes . 3 4 Si b i e n Chávez i rr i taba , no p o d í a desconocerse 
que h a b í a sido elegido d e m o c r á t i c a m e n t e y contaba con credenciales de 
l eg i t imidad tras su llegada a la presidencia. E l gobierno de facto, encabe
zado p o r el empresario Pedro Carmona, só lo rec ib ió el apoyo de Colom
bia y E l Salvador, y las s impat ía s de Estados Unidos . Fueron los gobiernos 
de Argent ina y Cuba los que marcaron u n abierto rechazo. E l golpe co
inc id ió con la r e u n i ó n del G r u p o de R í o en San J o s é , Costa Rica, los d ías 
11 y 12 de abr i l , en donde M é x i c o suscr ib ió la dec l a rac ión del G r u p o de 
R í o en contra el golpe; trece presidentes condenaron "la i n t e r r u p c i ó n de l 
o r d e n const i tucional en Venezuela, generada p o r u n proceso de polariza
c ión creciente" . 3 5 

Vicente Fox no r e c o n o c i ó al nuevo gobierno n i c o n d e n ó el p r i m e r 
golpe de Estado lat inoamericano del siglo x x i . Su respuesta fue fo rma l , 
impecable e inst i tucional ; marcaba distancia con Chávez, abierto opositor 
al gobierno estadounidense y amigo de Cuba. Impor tante es el hecho de 
que, semanas antes, Fox h a b í a tenido roces con Chávez durante la Confe
rencia Internacional sobre la F inanc iac ión para el Desarrollo celebrada en 
Monterrey, cuando el venezolano le r e c l a m ó por haberle dado m á s t i empo 
a los representantes del F M I , de l Banco M u n d i a l y de la O r g a n i z a c i ó n M u n 
dia l del Comercio. A d e m á s apoyó a Fidel Castro cuando éste se ret iró por 
desavenencias con el presidente mexicano, las cuales se har í an públ ica s a 
fines de a b r i l . 3 6 

La pos ic ión mexicana, de fondo , q u e d ó de manifiesto en una entrevis
ta de C a s t a ñ e d a e Iruegas en San J o s é , cuando el golpe estaba en proceso. 
Los periodistas les p reguntaron p o r q u é M é x i c o se reservaba reconocer o 
n o al gobierno de facto. Parte de la vers ión es tenográ f ica fue d i fundida en 
el sitio de la Presidencia: 

3 4 J u l i a B u x t o n , "Venezuela's C o n t e m p o r a r y P o l i t i c a l Crisis i n H i s t o r i c a l C o n t e x t " , Bulle
tin of Latin American Research, n u m . 24, 2005, p p . 328-347 . 

3 6 " D e c l a r a c i ó n d e l G r u p o de R í o sobre la s i t u a c i ó n de Venezuela" , e n Facu l t ad La t inoa
m e r i c a n a de Ciencias Sociales (Flacso) , Cuadernos de Integración de América Latina. Dossier: Gru
po de Río en América Latina, San J o s é , Costa Rica, S e c r e t a r í a G e n e r a l de Flacso / F u n d a c i ó n 
C a r o l i n a , a b r i l de 2007, p p . 70-71. 

3 6 Carlos Benavides, J o s é L u i s Ruiz y A r i a d n a G a r c í a , " F i d e l crea t e n s i ó n e n c u m b r e " , El 
Universal, v iernes 22 de m a r z o de 2002. 
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-Pregunta: Retomando el asunto de Venezuela, el hecho de que el Gobierno 
Mexicano no [...] diga que se reserva el reconocer o no al Gobierno... 
-Secretario Jorge G. Castañeda: No, es que no se abstiene ni se reserva. Ahorita 
le voy a dar la palabra al subsecretario Iruegas al respecto. 
Por una vez en que es aplicable, [...] la Doctrina Estrada, que justamente se 
aplica [...] a casos como éste. No tiene que ver con nada más, salvo justamente 
con casos como éste. 
-Subsecretario Gustavo Iruegas: La Doctrina Estrada es una política que asumió 
México en 1930, cuando se habían dado muchos golpes de Estado y cada vez 
que [un país latinoamericano] cambiaba de Gobierno, tenía que crearse el 
apoyo necesario entre otros países -principalmente en las grandes potencias-
para que lo reconocieran. 
México -en una decisión que sirvió mucho para de ahí en adelante plantear una 
manera diferente [de] tratar este tema- explicó que [...] no iba a reconocer ni 
a desconocer Gobiernos. Que se iba a limitar a continuar o no la relación diplo
mática con esos países. Pero que nunca diría: lo reconozco o lo desconozco. 
En esta circunstancia, [ahora,] lo que dijo el Presidente es que aplicará la Doc
trina Estrada y que continuará la relación. 
-Pregunta: ¿Para que continúe la relación o la desconozca después de que haya 
elecciones? 
-Subsecretario Gustavo Iruegas: No, no, no. No va a reconocer ni a desconocer, 
no va a hacer nada de eso. Va a continuar la relación. 
-Pregunta: Pero de alguna manera, cuando están diciendo que no se van a sus
pender las relaciones diplomáticas, eso quiere decir... 
-Subsecretario Gustavo Iruegas: No [ . . . ] , no es reconocerse. [...] la palabra re
conocer no juega para México, no juega, no la usamos. La relación continuará. 
-Pregunta: ¿La relación continúa? 
-Subsecretario Gustavo Iruegas: La relación continúa. 
-Secretario Jorge G. Castañeda: En eso consiste la Doctrina Estrada, sólo en esto 
[...] No tiene nada que ver con ninguna de las demás [...] que [se] suelen 
asociar, no tiene nada que ver. Tiene que ver exactamente con esto. 
-Pregunta: ¿Pero entonces están dando por hecho que hubo golpe de Estado? 
-Secretario Jorge G. Castañeda: Exactamente lo que dijo el Subsecretario Irue
gas. Sí, lo hubo, sí [ . . . ] . 
-Pregunta: Cómo puede calificar que el Presidente renuncia ante un grupo de 
militares que lo tiene preso. 
-Secretario Jorge G. Castañeda: Pues es un golpe de Estado, sí es. 
-Pregunta: Canciller, ¿México propuso en la reunión que en la Declaración del 
Grupo de Río se dijera con claridad que esto fue un golpe de Estado? 
-Secretario Jorge G. Castañeda: No, no, no en esos términos, porque hay, es una 
negociación y todo, pero en efecto nosotros [...] fuimos partidarios de que 
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hubiera un lenguaje enérgico y ustedes podrán encontrar semejanzas muy mar
cadas entre la declaración del Presidente Fox, el Gobierno de México [,] y la 
declaración de los Presidentes del Grupo de Río; dejo a ustedes el encontrar 
esas semejanzas [...] preferiría no resaltarlas yo mismo, no nos corresponde a 
nosotros decirlo, ustedes pueden encontrar o no -como diría la Doctrina Estra
da- si hay o no semejanza. 
-Pregunta: Hipotéticamente, si en caso de que Hugo Chávez saliera bien libra
do de todo esto y buscara asilo, ¿qué haría México? 
-Secretario Jorge G. Castañeda: No contestamos preguntas hipotéticas. No nos 
dedicamos a eso.37 

Ejemplos fuera de é p o c a por parte de Iruegas y a m b i g ü e d a d en las 
respuestas de u n canciller que acudió a su elocuencia para indicar, antes y 
después de este hecho, el compromiso de "fortalecer las instituciones demo
cráticas y hacer m á s difícil, si no imposible, su quebranto" . 3 8 Todo mostró 
distancia con u n gobierno latinoamericano discrepante de Estados Unidos y 
otros gobiernos, cuyo presidente fue arrestado para que firmara su renuncia. 
En todo caso, el empleo de las antiguas herramientas de jó dudas porque 
días más tarde el consultor j u r í d i c o de la cancillería, Juan Manue l G ó m e z 
Robledo, conced ió una entrevista en la que señaló que h u b o "una estricta 
aplicación de la Doctr ina Estrada", porque fue "una cuest ión profunda de 
Estado", ya que se p o d í a estar de acuerdo o no con el r é g i m e n que privaba 
en u n país , pero existía la conveniencia de mantener las relaciones. 3 9 A fin de 
cuentas fue u n golpe de Estado, e f ímero, que interrumpió el marco demo
crático. No obstante, menos de una semana después la pos ic ión formalista de 
la Doctrina Estrada fue sometida a prueba por el gobierno, cuando el 19 de 
abri l México votó contra Cuba en la Comis ión de Derechos Humanos . 4 0 La 
reacción cubana estalló en el centro mismo del poder polít ico mexicano. 

El 22 de abr i l , el gobierno cubano hizo públ ica la g rabac ión de la conver
sación telefónica del 19 de marzo entre Fidel Castro y Vicente Fox, que des-

3 7 " V e r s i ó n e s t e n o g r á f i c a de la entrevista de prensa que esta t a rde o f r e c i e r o n e l d o c t o r 
Jorge G. C a s t a ñ e d a , Secretar io de Relaciones Exter iores y el d o c t o r Gustavo Iruegas, Subsecre
ta r io para A m é r i c a L a t i n a y e l Car ibe de la S e c r e t a r í a de Relaciones Ex ter io re s , d e n t r o de las 
instalaciones de la C o r t e I n t e r a m e r i c a n a de Derechos H u m a n o s , e n e l m a r c o de la X V I Re
u n i ó n C u m b r e de Jefes de Estado y de G o b i e r n o d e l G r u p o de R í o ce lebrada e n esta c i u d a d " . 
Entrevista , San J o s é , Costa Rica, 12 de a b r i l de 2002. < h t t p : / / f o x . p r e s i d e n c i a . g o b . m x / 
ac t iv idades / ?conten ido=2880> 

3 8 J o rge G. C a s t a ñ e d a , " P r ó l o g o " , e n F e r n á n d e z de Castro, Cambio y continuidad..,, op. cit., 
p p . 15-16. 

3 9 A r i a d n a G a r c í a , " O b e d e c i ó M é x i c o la D o c t r i n a Estrada", El Universal, lunes 15 de a b r i l 
de 2002. 

4 0 V e l á z q u e z , " M o d e l o s . . . " , p p . 84-85. 

http://fox.presidencia.gob.mx/actividades/?contenido=2880
http://fox.presidencia.gob.mx/actividades/?contenido=2880
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embocó en la salida de aquél de la Cumbre de Monterrey. Ricardo Alarcón, 
líder de la Asamblea Nacional que en esa opor tunidad sustituyó a Castro, 
indicó que el ret iro hab ía obedecido a presiones por la llegada de Bush. 4 1 

La cinta reveló que, si b ien la invitación era del secretario general de la O N U , 
Kofi Arman, como anfitrión Fox Quesada no deseaba que Castro participara, 
"bás icamente [a fin de] no agredir a Estados Unidos o al presidente Bush", y 
le ofreció adelantar su intervención: "acabando de comer, entonces puedes 
salir". 4 2 Meses m á s tarde la escalada de esta crisis llevó al reemplazo del emba
jador de México en Cuba, Ricardo Pascoe Pierce, por Roberta Lajous. 4 3 

" M i A M I G O C O L Í N P O W E L L " : A D V E R T E N C I A S H A C I A E L SUR 

Y A M I S T A D E S E N E L N O R T E 

A pesar de lo anterior, todavía a mediados de 2002 el presidente mexicano 
era sobreestimado como u n mediador con Estados Unidos y los organismos 
financieros internacionales. Para Samuel Lichtensztejn, entonces embajador 
uruguayo en México , Vicente Fox era u n inter locutor valioso: "tiene inf luen
cia personal con Estados Unidos y entonces allí su palabra también cuenta 
[ . . . ] estoy seguro que el Presidente Fox, sensibilizado por la s ituación que se 
vive, de alguna forma haga saber a Estados Unidos, quizá no a los Organis
mos Internacionales, pero a través de Estados Unidos buscar una solución 
para [... ] estos sucesos que pasan de ser financieros y e c o n ó m i c o s , a ser socia
les y pol í t icos" . 4 4 Siguiendo la tesis del puente entre el norte y el sur, Lichten
sztejn todavía creía que Fox p o d í a cumpl i r esa tarea, pero Cas t añeda se había 
encargado de advertir a los del sur que México miraba m á s b ien al norte: 

La visita del Presidente Fox es en realidad una forma de mirar hacia el Merco-
sur, debido a que realmente México (el otro día el Canciller lo decía en una 
exposición) sigue estando muy ligado a Estados Unidos desde todos los puntos 
de vista, económicamente y financieramente. Esa expresión de acercarse al 
Mercosur es una forma también de demostración de no quedarse al margen 
América Latina, tal y como no ha quedado Centroamérica, para la cual está el 
proyecto Puebla-Panamá. 4 5 

4 1 Carlos Benavides, J o s é L u i s Ruiz y A r i a d n a G a r c í a , " F i d e l crea t e n s i ó n e n c u m b r e " , El 
Universal, v iernes 22 de m a r z o de 2002. 

4 2 " L a g r a b a c i ó n de F i d e l Castro" , El Universal, martes 23 de a b r i l de 2002. 
4 3 V e l á z q u e z , " M o d e l o s . . . " , p p . 86-87. 
4 4 R a d i o U N A M , " V e r s i ó n escrita d e l p r o g r a m a t r a n s m i t i d o e l 2 de j u l i o de 2002. Las rela

ciones M é x i c o - U r u g u a y . E m b a j a d o r Samuel L i c h t e n s z t e j n . " 
45 Ibidem. 
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Las acciones de M é x i c o ante Cuba, p r i m e r o , y luego frente a Venezuela 
eran parte de la ansiosa b ú s q u e d a de cercanía con Estados Unidos , en don
de la s intonía que p o d í a n establecer los gobiernos latinoamericanos con 
las polít icas estadounidenses definiría la re lac ión con determinados países . 
Relevante en esa o p e r a c i ó n era romper - e n palabras de C a s t a ñ e d a - la rela
ción con la Revoluc ión cubana y establecerla con la R e p ú b l i c a de Cuba, en 
la creencia de que se p o d í a reducir a bilateral una re lac ión de dos partes 
que tenían pocos intereses en c o m ú n . 4 6 

Con esa creencia y confianza, en octubre de 2002, durante la r e u n i ó n 
del APEC a la que asistió el secretario Co l in Powell, C a s t a ñ e d a se refirió va
rias veces a éste como " m i amigo", palabras tan importantes en el lenguaje 
polít ico como plantearle a Castro que "comiera y se fuera" . 4 7 Sin embargo, 
la amistad de poco sirvió cuando México , como m i e m b r o no permanente 
del Consejo de Seguridad de la O N U , enfrentó la p re s ión de Estados Unidos 
para just i f icar la guerra con I raq . Adol fo Agui lar Zinser por M é x i c o y j u a n 
Gabriel Valdés por Chile trataron de buscar una salida a la crisis, pero se 
ganaron el enojo de Estados Unidos ; incluso fueron espiados por sus servi
cios de seguridad. 4 8 En plena crisis de seguridad internac ional para México , 
C a s t a ñ e d a renunc ió . 

E L P A N Y L A D E M O C R A C I A C R I S T I A N A : L A A L T E R N A T I V A M E X I C A N A 

A L A I N T E G R A C I Ó N L A T I N O A M E R I C A N A Y LOS P O P U L I S M O S 

Desde enero de 2003, Ernesto Derbez como nuevo cancil ler y Migue l Ha¬
k i m como subsecretario para A m é r i c a Lat ina y el Caribe se volcaron sobre 
una agenda m á s intensa, aunque reactiva a la r eg ión , manteniendo una 
pos ic ión de host i l idad hacia Venezuela y Cuba, cuyos gobiernos fueron tra-

4 6 A n a Covarrubias , "Cuba : e l c a m b i o e n la p o l í t i c a e x t e r i o r " , e n F e r n á n d e z de Castro, 
Cambioy continuidad..., op. cit., p . 255. 

4 7 "La e d u c a c i ó n y los mercados abiertos son claves p a r a e l de sa r ro l lo . Declaraciones de l 
Secretario d e Estado C o l i n L . Powel l y de l Secretar io de Relaciones Exter iore s de M é x i c o , 
Jorge C a s t a ñ e d a , en la m i s i ó n c o m e r c i a l v i r t u a l "Voces d e l F u t u r o para la A P E C " , en las r e u n i o 
nes de l F o r o de C o o p e r a c i ó n E c o n ó m i c a . d e Asia y el P a c í f i c o ( A P E C ) , que se r ea l i za ron e n Los 
Cabos, M é x i c o , d u r a n t e la semana d e l 21 de o c t u b r e " (2002) . D e p a r t a m e n t o de Estado de 
Estados U n i d o s , O f i c i n a d e l Portavoz. Shera ton H a c i e n d a d e l M a r H o t e l , Los Cabos, M é x i c o , 
24 de o c t u b r e de 2002. P á g i n a web de la embajada de Estados U n i d o s e n B o g o t á , C o l o m b i a 
< h t t p : / / b o g o t a . u s e m b a s s y . g o v / w w w s c p l 4 . s h t m l > 

4 8 J . J e s ú s Esquivel , " H o r a s decisivas" (entrevista a A d o l f o A g u i l a r Z i n s e r ) , Proceso, M é x i c o , 
n ú m . 1377, 23 de m a r z o de 2003, p p . 35-37. "Ex e m b a j a d o r de M é x i c o ante la O N U asegura que 
su p a í s y C h i l e f u e r o n espiados e n crisis de I r a k " , La Nación, Santiago de C h i l e , jueves 12 de 
f e b r e r o de 2004. 

http://bogota.usembassy.gov/wwwscpl4.shtml
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tados como una unidad . Para esto el nuevo equipo estaba dentro de la 
zona de seguridad de las confianzas presidenciales, con probadas lealtades 
desde la c a m p a ñ a y d i spos ic ión a a c o m p a ñ a r a la dir igencia del P A N en su 
b ú s q u e d a o estrechamiento de lazos con la r eg ión . Esto era muy relevante 
porque se d e s p o j ó al gobierno del débi l sello s o c i a l d e m ó c r a t a que le hab í a 
intentado dar el anter ior canciller -ref le jo de sus aspiraciones presidencia
les-, para inscr ibir lo en una agenda m á s cercana al P A N y en s intonía con 
la democracia cristiana. 

A par t i r de esta segunda fase, la agenda de Fox se c o n c e n t r ó en Améri
ca Centra l y parte del Caribe. U n recuento de las visitas y reuniones entre 
2004 y 2006 indica la r educc ión de las giras de Fox a S u d a m é r i c a , y de las 
visitas de mandatarios sudamericanos a M é x i c o . D e s p u é s de una notable 
actividad hasta 2003, que incluso s u p e r ó a los gobiernos anteriores, des
de 2004 Fox Quesada se c o n c e n t r ó en rec ibir visitas de C e n t r o a m é r i c a y 
en visitarla, y en mantener contactos con Chi le , Colombia y Ecuador. Para 
ello es tab lec ió una división del trabajo: Derbez a s u m i ó la representac ión 
del presidente en foros y cumbres sudamericanas, para entrevistarse con 
cancilleres y mandatarios, en tanto que el ejecutivo mexicano a tendió a los 
presidentes de C e n t r o a m é r i c a y del Caribe en la c iudad de México o en 
Tuxtla. La agenda bilateral p a s ó a concentrarse, s e ñ a l a d a m e n t e , en Belice y 
Guatemala a fin de tratar temas de v inculac ión terrestre y fronterizos. 4 9 

T a m b i é n en esta fase comienza a darse el desplazamiento de la agenda 
lat inoamericana hacia el acervo de relaciones internacionales del P A N . 

Si b i e n la legis lación electoral impide cualquier injerencia externa en 
la vida de los partidos pol í t icos mexicanos, ello n o obstaculiza su integra
c ión internac ional . Tanto el Partido de la Revoluc ión D e m o c r á t i c a (PRD) 
como el P R I son miembros de la Internac iona l Socialista, y el P A N , de la 
I D C y de la O D C A . Pero, a diferencia de los dos pr imeros , que no compar
ten i d e o l o g í a n i estrategias n i son cercanos al socialismo, el P A N avanzó en 
A m é r i c a Latina, demostrando la importanc ia de la r eg ión como fuente de 
recursos pol í t icos . 

A c o m p a ñ a n d o al presidente, los legisladores del P A N fueron los que más 
consultas y acciones solicitaron de la canci l lería , en especial los que encabe
zaron las comisiones de relaciones con A m é r i c a Lat ina y el Caribe, en tanto 
que el P R D y el P R I mostraron poco interés al respecto. 5 0 E l P A N , a d e m á s de 

4 9 M é x i c o , S e c r e t a r í a de Relaciones Exter iores , 5to. informe de labores, I o de sept iembre de 
2005 . M é x i c o , S e c r e t a r í a de Re lac iones E x t e r i o r e s , 6to. informe de labores, I o de s e p t i e m b r e 
d e 2006 . 

5 0 M é x i c o , S e c r e t a r í a de Relaciones Exter iore s , 5to. Informe de labores, I o de sept iembre de 
2005 . M é x i c o , S e c r e t a r í a d e Re lac iones E x t e r i o r e s , 6to. Informe de labores, I o de s e p t i e m b r e 
de 2006 . 
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part ic ipar en la O D C A , lo hizo en el Parlatino, y con el Partido D e m ó c r a t a 
Cristiano de Chile (PDC) c o m p a r t i ó debates y apoyos. 5 1 

Para lo anterior, el P A N traía agenda propia . Desde 2002 a c o m p a ñ ó 
al presidente Fox en su voto contra Cuba en la O N U , y e m p e z ó a plantear 
una in tegrac ión latinoamericana y la necesidad de d i f u n d i r el humanismo 
cristiano, fincado en las ideas de Jacques M a r i t a i n y K o n r a d Adenauer, en 
concordancia con sus principios de doct r ina . 5 2 Si b i en su fundador Manue l 
G ó m e z Mor ín se opuso a la entrada del P A N a la democracia cristiana, a 
la larga éste se fue integrando a u n programa m á s ampl io en donde los 
partidos democristianos se proyectan como nuevos centros polít icos " h u 
manistas y reformistas". 6 3 T a m b i é n desde el or igen de la O D C A estuvieron 
presentes las ideas de integrac ión , anhelo expresado en la d é c a d a de los 
sesenta p o r el ex presidente chi leno Eduardo Frei M o n t a b a (1964-1970), 
para q u i e n la in tegrac ión lat inoamericana p e r m i t í a tener una pos ic ión de 
a u t o n o m í a , entre los Estados Unidos y las posturas "antiimperialistas". 5 4 

El P A N trazó esas ideas desde el in i c io del gobierno. U n a señal de ello se 
dio del 20 al 21 de noviembre de 2001, cuando el par t ido fue el anfitrión de 
la r e u n i ó n de la roe, celebrada en la c iudad de Méx ico , a la que acudieron 
casi u n centenar de organizaciones, representantes de 72 paí ses y jefes de 
Estado y de gobierno. En esa o p o r t u n i d a d Vicente Fox fue a c o m p a ñ a d o 
por el presidente del gobierno e spaño l , J o s é Mar í a Aznar, y por dirigentes 
del Part ido Popular, para lanzar desde M é x i c o la t rans formac ión de la I D C 
en la "nueva internacional de centro reformista" , es decir, u n espacio mu
cho m á s ampl io que el elitista Foro I b e r o a m é r i c a celebrado casi u n a ñ o 
antes. Los m á s importantes oradores fueron Aznar y Fox, lo que garant izó 
que A m é r i c a Latina, d e s p u é s de Europa, ser ía el segundo brazo del movi
m i e n t o . 5 5 

5 1 Representat ivo de e l lo fue que la p re s idenc ia d e l P a r l a t i n o estuvo a cargo de u n sena
d o r d e l P D C , e n t a n t o que la senadora Ceci l ia R o m e r o ( P A N ) se e n c a r g ó de la v icepres idencia 
p o r M é x i c o . P a r l a m e n t o L a t i n o a m e r i c a n o , V i c e p r e s i d e n c i a M é x i c o , América Latina y el Caribe. 
Una agenda hacia la integración. Memoria del encuentro celebrado en el marco del 40 aniversario del 
Parlamento Latinoamericano, M é x i c o , Senado de la R e p ú b l i c a , 2006. 

5 2 P a r t i d o A c c i ó n N a c i o n a l , " P r o y e c c i ó n de p r i n c i p i o s de d o c t r i n a d e l Par t ido A c c i ó n 
N a c i o n a l 2002" , aprobada e n la X L V C o n v e n c i ó n N a c i o n a l c o n fecha 14 de sept iembre de 
2002. 

5 3 So ledad Loaeza, El Partido Acción Nacional: la barga marcha, 1939-1994. Oposición leal y 
partido de protesta, M é x i c o , F o n d o de C u l t u r a E c o n ó m i c a , 1999. 

5 4 " P a r t i d o D e m ó c r a t a C r i s t i a n o . P r i n c i p i o s d e o r d e n p o l í t i c o c o n E d u a r d o F r e i " , e n 
Serg io Gui l i s a s t i , Partidos políticos chilenos, Sant iago d e C h i l e , E d i t o r i a l N a s c i m e n t o , 1964, p p . 
226-227. 

5 5 Francisco Á l v a r e z Somoza, "La I n t e r n a c i o n a l D e m ó c r a t a de C e n t r o e n el escenario i n 
t e r n a c i o n a l " , Revista de Estudios Europeos, L a H a b a n a , n ú m . 63, 2003, p p . 80-107. 
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En la e l a b o r a c i ó n de los pr inc ip ios rectores t a m b i é n se manifestaron 
los nuevos puentes de M é x i c o con la r e g i ó n , p o r la c o l a b o r a c i ó n que ve
n í a d á n d o s e con el P D C de Chi le , ya que la an ter ior r e u n i ó n de la m e se 
h a b í a celebrado en Santiago, en octubre de l a ñ o 2000. Las tareas fijadas 
eran promover la e c o n o m í a de mercado, ubicarse en el escenario m u n 
d ia l de acuerdo con el humani smo crist iano, luchar contra el desempleo, 
impulsar acuerdos intergubernamentales para combat i r la i n m i g r a c i ó n 
i legal y defender los derechos humanos de los extranjeros . 8 6 

El deslizamiento de estas ideas hacia las relaciones internacionales de 
M é x i c o se hizo m á s expl íc i to cuando, en noviembre de 2004, Luis Felipe 
Bravo Mena, presidente del P A N y vicepresidente de la O D C A , y el canciller 
Derbez presidieron el Seminario O D C A - P A N , "Amér ica Lat ina en el 2025: 
una visión humanista" . 5 7 En ese evento quedaron de manifiesto dos p r o p ó 
sitos de la pol í t ica exterior entrelazados con la visión del P A N . 

E l p r i m e r o era crear las condiciones para posicionar a los partidos 
democrist ianos como una nueva fuerza deb ido al agotamiento del mode
l o neo l ibera l en la r e g i ó n . Pero ese p r o p ó s i t o d e b í a enfrentar el desa f ío 
de l popu l i smo . Este aspecto fue destacado p o r Bravo Mena , en el senti
do de que "la alternativa de nuestros part idos es rea lmente la alternativa 
centra l , la alternativa que pueda dar respuestas a estos grandes retos". 5 8 

El segundo p r o p ó s i t o q u e d ó a cargo de l canci l ler Derbez, qu ien s eña ló : 
"los d e m ó c r a t a s lat inoamericanos n o podemos [ . . . ] p e r m i t i r que ante ese 
desencanto y desconfianza de la c i u d a d a n í a se establezcan proyectos po
pulistas que son tota lmente inviables para el f u t u r o de nuestros p a í s e s " . 5 9 

Esa d e c l a r a c i ó n ser ía consistente con la l í n e a que s e g u i r í a el cancil ler en 
los a ñ o s siguientes. 

E n esa o p o r t u n i d a d i n t e r v i n i e r o n dos d e m ó c r a t a s cristianos que inc id i 
r ían en el activismo del P A N . Lourdes Flores Nano, de Perú , futura candida¬
ta presidencial en 2006, cons ideró que el popul i smo era u n mal e n d é m i c o 

5 6 G u t e n b e r g M a r t í n e z , p re s idente d e la O D C A , " E l N u e v o C e n t r o H u m a n i s t a y Reformis
ta" , s e p t i e m b r e de 2001 . S i t io de la O D C A V i c e p r e s i d e n c i a de C h i l e , " E l N u e v o C a m i n o - E l 
C e n t r o Re formis ta " . D o c u m e n t o s de la X I I I Asamblea de la I n t e r n a c i o n a l D e m ó c r a t a Cristia
na , Santiago de C h i l e , 10 de o c t u b r e d e l 2000. 

5 7 As i s t i e ron delegados de Cuba , R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a , Guatemala , E l Salvador, Costa 
Rica , P a n a m á , C o l o m b i a , Venezuela , P e r ú , Paraguay, C h i l e , U r u g u a y , A r g e n t i n a , B o l i v i a y 
Ecuador . 

5 8 "Discurso p r o n u n c i a d o h o y p o r e l p re s idente d e l C E N d e l P A N , L u i s Fel ipe Bravo M e n a , 
e n e l m a r c o de la c lausura d e l S e m i n a r i o O D C A - P A N , " A m é r i c a L a t i n a e n e l 2025: u n a v i s ión 
h u m a n i s t a , e fectuado e n las insta laciones d e l p r o p i o i n s t i t u t o p o l í t i c o " , 25 de n o v i e m b r e de 
2004. W e b d e l P A N <www.pan .org .mx> . Sala de prensa . 

5 9 M a r í a E lena de la Rosa, " O D C A , p o r l a i n t e g r a c i ó n de L a t i n o a m é r i c a " , La Nación, M é x i 
co, n ú m . 2236, 3 de d i c i e m b r e de 2004. 

http://www.pan.org.mx


ENE-JUN 2008 VIEJOS PUENTES Y N U E V O S ACERVOS 289 

y estaba representado por la Venezuela de H u g o Chávez y la Cuba de Fi
del Castro. En tanto que el chi leno Gutenberg Mart ínez , presidente de la 
O D C A , p r e s e n t ó el documento "Hacia una h u m a n i z a c i ó n de las relaciones 
internacionales" , 6 0 basado en la propuesta del Nuevo Centro Humanista y 
Reformista. 6 1 Ambos reflejaron diferencias significativas entre la democra
cia cristiana de la reg ión . 

La pos ic ión de Mart ínez provenía de u n part ido con fuerte ident idad 
de centro, experiencia de gobierno y en el gobierno, centrado en la doctr i
na y en el programa polí t ico, y que, en concordancia con su cancil lería, no 
se arriesgaba a tocar temas regionales. Algo muy dist into de Flores Nano, 
proveniente de u n part ido sin gobierno, fincado en la derecha y contrar io 
a Cuba y Venezuela. Esta ú l t ima postura ser ía la que a d o p t a r í a n los sectores 
del P A N que en 2005 asumieron el relevo de la dir igencia; por lo que no 
es e x t r a ñ o que Derbez, una vez finalizado el mandato de Fox, se integrara 
como secretario de Relaciones Internacionales del P A N , part ido que desde 
noviembre de 2006 pres id ió la O D C A . 

Debe indicarse que u n i m p o r t a n t e papel en ese acercamiento lo cum
pl ió Rafael Caldera, dos veces presidente de Venezuela, l íder de la de
mocracia cristiana y de la O D C A , q u i e n le e n t r e g ó la banda presidencial a 
Chávez . Caldera, durante su ú l t i m o gob ierno (1994-1998), rec ib ió a Jorge 
Mas Canosa, m á x i m o l íder de la disidencia cubana, gesto que le fue cobra
do p o r Fidel Castro con la invitación a H u g o Chávez a La Habana, cuando 
a mediados de la d é c a d a era u n popular aunque margina l líder. Varios au
tores y el mismo Chávez reconocen que fue entonces cuando su programa 
a d q u i r i ó consistencia y d i recc ión hacia el poder. 6 2 Éste es u n ejemplo del 

6 0 M a r í a E lena de la Rosa, ibidem. 
6 1 E n e l d o c u m e n t o , u n a d e f i n i c i ó n m e d u l a r s e ñ a l a : " A n t e las alternativas po l í t i c a s clási

cas, puras o entremezcladas , debemos actual izar las sugerencias d e l p e n s a m i e n t o de l h u m a n i s 
m o c r i s t i ano o de l h u m a n i s m o i n t e g r a l , en su contraste t a n t o c o n el i n d i v i d u a l i s m o c o m o c o n 
el d i r i g i s m o . Y debemos i n t e g r a r las exper iencias d e l p e n s a m i e n t o p o l í t i c o de los 'populares ' 
y fuerzas centristas afines. Sobre esta base debemos pos tu la r u n n u e v o y g r a n proyecto que se 
s i t ú e c o n perspect iva m u n d i a l e n u n N u e v o C e n t r o H u m a n i s t a y Reformis ta : ' N u e v o ' p o r q u e 
busca c o m p a r t i r y o r i e n t a r la t r a n s f o r m a c i ó n que se e s t á e x p e r i m e n t a n d o en todos los ó r d e 
nes; ' C e n t r o ' p o r q u e desde al l í se p u e d e ser i n c l u y e n t e al m á x i m o ; ' H u m a n i s t a ' p o r q u e in ter 
p r e t a la u b i c a c i ó n de l c e n t r o e n base a los valores de la per sona h u m a n a ; 'Reformis ta ' p o r q u e 
p r o p i c i a los cambios necesarios para alcanzar e l m a y o r g rado de progreso pos ible , a través de 
a m p l i o s d i á l o g o s y consensos, s in t raumas n i v iolencias sociales." 

6 2 C r i s t i n a M a r c a n o y A l b e r t o Barrera , Hugo Chávez sin uniforme. Una historia personal, p r ó 
l o g o de T e o d o r o Petkoff , Caracas, Debate , 2004, p p . 294-305. H e i n z D i e t e r i c h , Hugo Chávez. El 
destino superior <t los pueblos latinoamericanos. Conversaciones con Heinz Dieterich, Caracas, I n s t i t u t o 
M u n i c i p a l de Publ icac iones , A l c a l d í a de Caracas, 2004. K e n n e t h M . Roberts , "Social Correla¬
tes o f Party System Demise a n d Popul i s t Resurgence i n Venezue la " , Latín American Politics and 
Society, v o l . 45, n ú m . 3, 2003, p p . 35-57. M a r y F e r r e r o ( ed . ) , Chávez: la sociedad civil y el estamento 
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cálculo estratégico del r é g i m e n cubano para anticiparse, jugar sus cartas 
y causar d a ñ o s severos, algo tomado a la l igera por Fox. Importante para 
M é x i c o es que Caldera m a n t e n í a una antigua re lac ión con dirigentes de l 
P A N , influía en su pensamiento y h a b í a facilitado su incurs ión en la O D C A . 
Esto ú l t imo permite entender la postura ante Venezuela y las ramificacio
nes de conflictos contenidos en la O D C A . 

" S O L A M E N T E ELLOS P O D R Á N E X P L I C A R " , LOS T R O P I E Z O S E N E L C O N O S U R 

Para 2004 el gobierno y la canci l ler ía empezaban a actuar en s intonía 
con algunas de esas ideas, v inculando la pol í t ica interna mexicana con la 
r e g i ó n latinoamericana. 

En mayo de 2004, el canciller Derbez y el secretario de G o b e r n a c i ó n , 
Santiago Creel, acusaron a dos miembros del Partido Comunista cubano y 
al consejero polít ico de la embajada de Cuba en Méx ico de realizar "acti
vidades indebidas", por lo que se ret iró a la embajadora de Méx ico en La 
Habana, Roberta Lajous, y se d io u n plazo de 48 horas al embajador cuba
n o , Jorge Bo laños , para abandonar el país . El detonante hab ían sido las 
declaraciones de Castro en contra del gobierno de Fox, por haber votado 
éste en abr i l contra Cuba en la C o m i s i ó n de Derechos Humanos de la O N U . 
La molestia mayor, en todo caso, p roven ía de las declaraciones de autorida
des cubanas cuando depor taron al empresario argentino-mexicano Carlos 
A h u m a d a , quien h a b í a s e ñ a l a d o que la di fus ión de videos en los que se 
mostraban los sobornos que d io a dirigentes del PRD hab ía sido "calculada 
del iberadamente" para afectar a A n d r é s Manue l L ó p e z Obrador, je fe de 
gobierno de la c iudad de M é x i c o y favorito para las elecciones presidencia
les de 2006. 6 3 

E n j u l i o de 2004, M é x i c o fue admi t ido como observador en el Merco-
sur, 6 4 con lo que ent ró sin m u c h o cuidado al escenario de las tensiones sud
americanas. Dos paí ses asociados al Mercosur, Chile y Bolivia, mant ienen 
una disputa por la necesidad de una salida al mar de este ú l t imo, problema 
que ese a ñ o se agravó por el proyecto de exportar gas boliviano a Argen
t ina a través de u n puerto chi leno. E l presidente boliviano intentó ligar el 
tema del gas con el de la salida al mar y la par t ic ipac ión en el Mercosur, 

militar, Caracas, A l f a d i l Edi tores , 2002. R i c h a r d G o t t , In the Shadow of the Liberator. Hugo Chavez 
and the Transformation of Venezuela, L o n d r e s , Verso, 2000. 

6 3 Velazquez, " M o d e l o s . . . " , p p . 98-101. 
" M é x i c o , S e c r e t a r í a de Relaciones Exter iore s , 5to. informe de labores. I n f o r m e de la Subse

c r e t a r í a p a r a A m é r i c a L a t i n a y e l Car ibe , p . 123. 
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ejerciendo presiones sobre Chile para obligarlo a una negoc iac ión r á p i d a . 6 5 

En enero de 2004, Vicente Fox ofreció mediar en el conflicto entre Chile 
y Bolivia, oferta que fue rechazada por la canciller chilena Soledad Alvear 
( t ambién dir igente del PDC) debido a que era " u n tema bilateral" . El tema, 
a d e m á s , se hab ía complicado porque H u g o Chávez apoyaba la demanda 
bol iviana. 6 6 

A pesar de esos problemas, en dic iembre de 2004, Méx ico p a s ó de ob
servador a jugador en S u d a m é r i c a al lanzar la candidatura del canciller 
Luis Ernesto Derbez a la Secre tar ía General de la OEA, en f ren tándose a las 
postulaciones del ex presidente de El Salvador, Francisco Flores, y del m i 
nistro del In te r io r de Chile , J o s é Migue l Insulza. Cabe recordar que, desde 
su c reac ión en 1948, la OEA ha sido u n espacio de concordancia con Esta
dos Unidos y la Secretar ía General ha sido ocupada por sudamericanos. 
Pero en 2004 Migue l Ánge l R o d r í g u e z , ex presidente de Costa Rica, d e b i ó 
renunciar por u n e scánda lo de cor rupc ión . La Secretar ía General adjunta 
ha sido para Estados Unidos , El Salvador, Guatemala, Barbados y T r i n i d a d 
y Tobago. Si b ien M é x i c o n o h a b í a tenido interés en ocupar esos puestos, 
Derbez ent ró a disputar u n espacio de representac ión en Washington que 
M é x i c o ya hab ía ganado desde hac í a t iempo. 

E n su asp irac ión, Derbez se c o n c e n t r ó en los temas e c o n ó m i c o s con 
una agenda para el desarrollo, ya que las amenazas a la estabilidad demo
crát ica provienen de la pobreza, la desigualdad y el desempleo. El ex pre
sidente sa lvadoreño p l a n t e ó convert ir la OEA en coordinadora de la ayuda 
internacional para las naciones afectadas por desastres naturales y m o t o r de 
la in tegrac ión regional . El candidato chi leno propuso promover u n lideraz-
go para u n sistema interamericano que mejorara la c o o r d i n a c i ó n de las rea
lidades del hemisferio, pr ior izando la democracia, los derechos humanos, 
la seguridad y el desarrollo. D e s p u é s de varias votaciones, la competencia 
t e r m i n ó c o n c e n t r á n d o s e en Insulza y Derbez. 

Insulza hab ía vivido 12 a ñ o s en México , exil iado de la dictadura de A u 
gusto Pinochet, y contaba con experiencia, pragmatismo y resistencia, que 
a d e m á s d e m o s t r ó como min i s t ro de Relaciones Exteriores cuando entre 
1998 y 2000 n e g o c i ó d i rectamente con el gob ierno br i t án ico el r e t o r n o 
a Chile de l ex dictador Pinochet , argumentando razones humanitarias. E n 
Chile , la candidatura de Derbez no se esperaba y hab ía d a ñ a d o la "alianza 

6 5 G u i l l e r m o G u a j a r d o , "Escenarios p o l í t i c o s para M é x i c o e n e l Mercosur : d e s a f í o s , con
ceptos y propuestas" , e n Senado de l a R e p ú b l i c a , Memoria del Seminario Informativo sobre el Mer
cosur, M é x i c o , C o m i s i ó n de B i b l i o t e c a y Asuntos Edi tor ia le s , Senado de la R e p ú b l i c a , L I X 
Leg i s l a tura , 2005, p p . 87-96. 

6 6 "So ledad Alvear rechaza o f r e c i m i e n t o de m e d i a c i ó n m e x i c a n a p o r d e m a n d a de B o l i 
v ia " , La Nación, Santiago de C h i l e , d o m i n g o 18 de e n e r o de 2004. 
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estratégica" sobre temas comunes que los presidentes Fox y Ricardo Lagos 
h a b í a n fijado poco antes. Esto se agravó porque el voto de Estados Unidos 
fue para Flores, con lo que se cast igó a los otros dos por no apoyar la gue
rra en Iraq. Méx ico rec ib ió el apoyo de Perú y Bolivia, pa í ses contrarios a 
Chile ; pero Bolivia luego vaciló y dio marcha atrás al aislarse del b loque 
sudamericano. 6 7 

El 29 de abr i l , en Santiago de Chile , el canciller de Méx ico , j u n t o con 
u n grupo de ministros de Relaciones Exteriores que lo apoyaban, plan
teó que se ret iraran ambos candidatos para buscar u n secretario general 
de consenso. Esto fue rechazado por Chile , s i tuación que en palabras de 
M i g u e l H a k i m o b e d e c í a a "razones que solamente ellos p o d r á n explicar". 
D e s p u é s de cinco sucesivas votaciones sin mayoría , el 2 de mayo de 2005 
Derbez retiró su candidatura, en especial cuando la secretaria de Estado 
Condolezza Rice se incl inó por Insulza. 6 8 

En esa disputa, algo que no e n t e n d i ó la parte mexicana fue que la can
didatura de Insulza se m a n t e n d r í a hasta el final, porque el ganador d e b í a 
salir de la competencia entre los candidatos presidenciales oficialistas. Por 
esa razón, el presidente Ricardo Lagos n e g o c i ó directamente con los presi
dentes de Brasil y Venezuela el voto para Insulza. 6 9 

E L QUIEBRE D E L A I D E A D E P U E N T E Y L A " L A T I N O A M E R I C A N I Z A C I Ó N " 

D E L A P O L Í T I C A M E X I C A N A 

El t ramo final del sexenio exh ib ió una gran s intonía entre la pol í t ica i n 
terna mexicana y la r eg ión . E l deter ioro y la distancia con A m é r i c a Lat ina 
incidió , p a r a d ó j i c a m e n t e , en una " l a t inoamer ican izac ión" de los temas y en 
las estrategias hacia la e lecc ión presidencial de 2006. T a m b i é n q u e d ó claro 
que Fox Quesada ya no tenía n i la vo luntad n i la capacidad para ser u n 
puente o in ter locutor en cuestiones hemis fér icas o con Estados Unidos . 

L o anter ior se mani fe s tó en noviembre de 2005, durante la Cumbre 

6 7 " O E A : Bo l iv i a d a m a r c h a a t r á s y ya n o respalda a M é x i c o " , La Nación, Santiago de C h i l e , 
martes 21 de d i c i e m b r e de 2004. 

6 8 " I n t e r v e n c i ó n d e l Dr . M i g u e l H a k i m , Subsecretario para A m é r i c a L a t i n a y e l Car ibe , 
Jefe de la D e l e g a c i ó n de M é x i c o , X X X P e r i o d o E x t r a o r d i n a r i o de Sesiones de la Asamblea 
G e n e r a l de la O r g a n i z a c i ó n de Estados A m e r i c a n o s " , 2 de mayo de 2005. 

6 9 R o l a n d o G a r c í a A l o n s o , " E n busca de la O E A : los errores de C h i l e " , La Nación, M é x i c o , 
n ú m . 2238, 17 de e n e r o de 2005. "Senador G a b r i e l V a l d é s cree que te rcera c a n d i d a t u r a a la 
O E A p e r j u d i c a r á a M é x i c o y n o a C h i l e " , Congreso N a c i o n a l de C h i l e , C o m i s i ó n de Relaciones 
Ex te r io re s d e l Senado, A c t u a l i d a d , D e p a r t a m e n t o de Prensa, V a l p a r a í s o , C h i l e , martes 19 de 
a b r i l de 2005. 
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de las Amér ica s en Mar del Plata, Argent ina , cuando Vicente Fox criticó 
al presidente argentino Nés tor K i rchner y de fend ió el Acuerdo de L ibre 
Comercio de las Amér ica s ( A L C A ) . 

En particular, el confl icto estal ló por la escasa tolerancia de Fox a u n 
evento de posiciones encontradas y a la re lac ión que Kirchner es tablec ió 
entre la Cumbre y la pol í t ica argentina para lograr tres objetivos. E l pr ime
ro era fortalecer su liderazgo dent ro del Partido Justicialista, aprovechando 
la reun ión internacional , para lo cual d e s p l e g ó u n discurso antiglobal y an
tiempresarial d i r i g ido a sus clientelas electorales. U n segundo objetivo fue 
lograr el apoyo de Estados Unidos para negociar con el F M I . El tercero, en 
cierta contrad icc ión con el anterior, fue estrechar la re lac ión con Chávez 
para negociar mercados, compra de deuda e inversiones venezolanas, en 
u n m o m e n t o e c o n ó m i c o crít ico, así como también atraer las s impat ías de la 
pulverizada izquierda argentina. Para lograr sus objetivos, K i rchner d e b i ó 
manejarse con u n g u i ó n complicado: presidir la Cumbre de las Amér ica s 
y, a la vez, la A n t i Cumbre , llevada a cabo en u n estadio lejano en donde 
Chávez, en c o m p a ñ í a del ex futbolista Diego A r m a n d o Maradona, "ente
rró" , r e tór i camente , el A L C A . En la cumbre oficial recibió los consejos y el 
apoyo de George W. Bush para "negociar fuerte" con el F M I , porque Argen
t ina t e a í a vencimientos de deuda para 2006.™ 

En los meses anteriores, Derbez hab ía negociado los borradores y soste
n i d o diversas reuniones con el canciller argentino, pero p r i m ó la irritación 
de Fox, quien no p u d o entender el juego de Kirchner de r e u n i r a Bush y 
Chávez en el mismo evento y negociar con cada u n o los temas de interés 
argentino. Fox ya h a b í a renunciado a entender esas realidades en la Cum
bre de Monterrey en 2002, p o r lo que criticó al anfitrión de que estaba m á s 
interesado en " c u m p l i r con la o p i n i ó n públ ica argentina" que en lograr 
que la Cumbre fuera "exitosa". La respuesta de Kirchner no se hizo esperar 
y fue ésta: "Que el presidente Fox se ocupe de México . A m í me votaron 
los argentinos y yo me ocupo de ellos, como corresponde." D e s p u é s de la 
Cumbre , el 9 de noviembre, al confl icto se s u m ó H u g o Chávez , qu ien afir
m ó que el presidente mexicano era u n "cachorro del imper io " , esto porque 
Fox h a b í a apoyado el A L C A . 7 1 El gobierno mexicano ex ig ió una disculpa 
que no l legó y el d í a 15 se re t i r a ron los embajadores de M é x i c o y Venezuela 

' " J o s é C a r r e ñ o , " M e r c o s u r f r e n a e l l i b r e c o m e r c i o e n A m é r i c a " , El Universal, s á b a d o 5 de 
n o v i e m b r e de 2005. G u i l l e r m o G u a j a r d o , "Fox y C h á v e z ¿ u n e n f r i a m i e n t o necesario?", Expan
sión, n ú m . 930, 2005, p . 60. " K i r c h n e r espera gestos p o r e l A L C A " , La Nación, Buenos Aire s , 
lunes 7 de n o v i e m b r e de 2005. 

" Na ta l i a G ó m e z Q u i n t e r o , " A r r e g l o c o n K i r c h n e r ; C h á v e z se sube al r i n g " , El Universal, 
jueves 10 de n o v i e m b r e de 2005. J o s é Vales, Na ta l i a G ó m e z Q u i n t e r o y J o s é L u i s Ruiz , " K i r c h 
n e r rev i ra a Fox ; canci l leres pac tan ' t regua ' " , El Universal, m i é r c o l e s 9 de n o v i e m b r e de 2005. 
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definit ivamente. 7 2 Más tarde, Chávez retiró a su país del Grupo de los Tres, 
que integraban México , Colombia y Venezuela. 

La disputa en to rno al A L C A era vacía y retórica , porque desde su lan
zamiento en 1994 el acuerdo hab ía avanzado muy lentamente y en enero 
de 2005 hab ía vencido el plazo fijado en 1998 para firmarlo. N o se hab ía 
hecho realidad por las as imetr ías entre los 34 países involucrados, la falta 
de interés de los gobiernos y en especial por los subsidios agr íco las de Es
tados Unidos y Brasi l . 7 3 Seña l importante es que, u n a ñ o antes, el Nat ional 
Intell igence Counc i l de Estados Unidos , en su prospectiva 2020, indicó que 
el A L C A no sería tema en la futura agenda regional . 7 4 

A Mar del Plata, a fin de cuentas, asistieron George W. Bush y H u g o 
Chávez, K i rchner se sentó con ambos y de ello sacó el me jor par t ido , y se 
enterró la idea de que el presidente mexicano p o d í a mediar en temas de 
ese t ipo , anhelada tres años antes por el embajador Lichtensztejn y descar
tada por Cas t añeda . Argent ina n o necesitaba de intermediarios para tratar 
con Estados Unidos n i menos r o m p e r el protocolo . 

E n el p lano i n t e r n o , esta crisis t a m b i é n m a r c ó el activismo de l P A N en 
pol í t ica exterior. E j emplo de esa pos i c ión fue puesto p o r el d iputado Ro
dr igo Iván Cor té s , presidente del Consejo de Pol í t ica Soberana del g rupo 
par lamentar io de l pa r t ido , q u i e n en una entrevista concedida a la revista 
La Nación, de l P A N , s e ñ a l ó que dicha c o n f r o n t a c i ó n n o se h a b í a gestado 
en M a r del Plata, sino en mayo de 2004 cuando el entonces embajador 
venezolano en M é x i c o , L i n o Mar t ínez , as imi ló a L ó p e z O b r a d o r y a H u g o 
Chávez en cuanto a aquel lo de " u n rayo de luz para que las masas se or
ganicen, sean dotadas de u n ideal de lucha y se preparen para la grandes 
peleas p o r venir " . C o r t é s i n d i c ó que Chávez , j u n t o con F ide l Castro, per
s e g u í a n i n f l u i r en el proceso electoral de M é x i c o porque , desde su pers
pectiva, eso h a b í a n hecho en Brasi l en 2002 y lo estaban hac iendo en 
Bolivia. S e ñ a l ó que el embajador venezolano V l a d i m i r Villegas, re t i rado 
en noviembre de 2005, ya h a b í a part ic ipado en la c a m p a ñ a de l presidente 
de Brasil, Lu iz I n á c i o " L u l a " da Silva, y en M é x i c o p r o m o v í a la c r e a c i ó n de 
c í rculos bolivarianos para u n i r el m o v i m i e n t o de Chávez con el de L ó p e z 

7 2 N a t a l i a G ó m e z Q u i n t e r o y j o s é Vales, " M é x i c o da u l t i m á t u m a C h á v e z p a r a retractarse" , 
El Universal, lunes 14 de n o v i e m b r e de 2005. Rafael V e l á z q u e z Flores y R o b e r t o D o m í n g u e z , 
" M é x i c o c o n t r a t o d o s . . . " , p p . 26-27. 

7 3 R o b e r t o Bouzas, " E l 'nuevo r e g i o n a l i s m o ' y e l Á r e a de L i b r e C o m e r c i o de las A m é r i c a s : 
u n e n f o q u e m e n o s i n d u l g e n t e " , Revista de la CEPAL, n ú m . 85, 2005, p p . 7-18. 

7 4 N a t i o n a l I n t e l l i g e n c e C o u n c i l , " L a t i n A m e r i c a 2020: Discussing L o n g - T e r m Scenarios", 
S u m m a r y o f Conc lu s ions o f the W o r k s h o p o n L a t i n A m e r i c a n Trends , Santiago de C h i l e , 7-8 
J u n e 2004 f o r the N a t i o n a l I n t e l l i g e n c e C o u n c i l G l o b a l Trends 2020 Pro jec t . F i n a l R e p o r t . 
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Obrador . 7 5 De esa manera, v inculó el proceso po l í t i co mexicano con la 
reg ión , y d e n u n c i ó a u n operador pol í t ico y a otros gobiernos. 

El cap í tu lo final y congruente con esa visión fue el uso que hizo el P A N 
de la figura de Chávez en la propaganda televisiva de la c a m p a ñ a presiden
cial con el fin de asociarlo con André s Manue l L ó p e z Obrador, candidato 
de la coa l ic ión de izquierdas. Esa estrategia llevó a la re so luc ión del Insti
tuto Federal Electoral de ret irar dicha propaganda, porque "el citado par
tido pol í t ico [ P A N ] uti l iza la imagen del t i tu lar del Poder Ejecutivo de u n 
gobierno extranjero para denostar al candidato de la Coa l i c ión Por el Bien 
de Todos, obteniendo con ello una ventaja indebida , lo cual se traduce en 
apoyo p r o p a g a n d í s t i c o de personas extranjeras con el proceso electoral" . 7 6 

C O N C L U S I O N E S 

La modi f i cac ión de la re lac ión de Méx ico con A m é r i c a Lat ina o b e d e c i ó a 
u n cálculo pol í t ico claro de Vicente Fox, y de sus sucesivos equipos, guiado 
por la dec i s ión de r o m p e r los acervos del P R I con la r e g i ó n y estrechar la 
re lación con Estados Unidos , de acuerdo con la idea fatalista de u n norte 
e c o n ó m i c o y de u n sur puramente polít ico. T a m b i é n descar tó la otra cara 
de Jano de ese fatalismo, de que Méx ico era u n puente entre el norte y el 
sur y tenía una vocac ión latinoamericanista. Pero M é x i c o no ha logrado, 
ya sea p o r inversión, comercio o reforma, alcanzar e s t ándare s m í n i m o s de 
mejora de infraestructura, educac ión , invest igación y de mercado in terno 
como para "americanizar" su realidad y aspirar a esa pos i c ión . En parte, la 
renuncia de Fox a ser puente se explica porque el pa í s no tiene una plata
forma e c o n ó m i c a de convergencia con Estados Unidos y, al n o profundizar 
en las oportunidades que ofrece el sur, se queda a med io camino. 

Esto se vincula a o t ro problema e n d é m i c o del sexenio: los d iagnós
ticos fa l laron en cuanto a m e d i r la capacidad de maniobra del gobierno 
mexicano en la reg ión , su pos ic ión internacional y el p e r f i l de los actores. 
Se desconocieron los cambios ocurridos desde el a ñ o 2000 y se d e s d e ñ ó la 
capacidad de respuesta de paí ses que se est imaron prescindibles, lo que 
afectó n o só lo a Cuba y Venezuela, sino t a m b i é n a Argent ina y Chile. A la 

7 5 M a r í a E l e n a de la Rosa, "Desde 2004, la i n j e r e n c i a de C h á v e z : C o r t é s J i m é n e z " , La Na
ción, M é x i c o , n ú m . 2259, 29 de n o v i e m b r e de 2005. 

7 6 I n s t i t u t o Federa l E l e c t o r a l , Resoluciones d e l Consejo G e n e r a l . E x t r a o r d i n a r i a . Expe
d i e n t e EXP. J G E / P E / P B T / C G / 0 0 2 / 2 0 0 6 , 21 de a b r i l de 2006. P u n t o ú n i c o " R e s o l u c i ó n de l 
Consejo G e n e r a l respecto d e l p r o c e d i m i e n t o especializado i n c o a d o p o r la c o a l i c i ó n 'Por e l 
B i e n de Todos ' , e n c o n t r a d e l P a r t i d o A c c i ó n N a c i o n a l , p o r hechos que cons idera cons t i tuyen 
v io lac iones a l C ó d i g o Federa l de In s t i tuc iones y P r o c e d i m i e n t o s E lectora les . " 
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vez, la mayor vinculación polí t ica con A m é r i c a Central y con parte del Ca
ribe no se a c o m p a ñ ó de una relación e c o n ó m i c a robusta n i de seriedad en 
las ofertas, como fue la de instalar una ref inería centroamericana. 

Las lecciones de la gest ión foxista son paradó j i ca s . A l querer alejarse de 
la reg ión , l a t inoamer icanizó su polít ica y adqu i r ió u n nuevo acervo dado en 
parte p o r las redes establecidas por el P A N con los pa í ses centroamericanos, 
andinos y del Cono Sur. D e s e c h ó ser puente, pero a d q u i r i ó u n nuevo t ipo 
de integrac ión latinoamericana democristiana que, en todo caso, todavía 
no toma cuerpo. Durante seis años , Fox contr ibuyó en n o poca medida a 
consolidar u n eje pol í t ico Caracas-La Habana, que pasa por el á rea de inte
rés de Méx ico . La vuelta de Daniel Ortega a la presidencia en Nicaragua, las 
implicaciones del caso del terrorista cubano-venezolano Posada Carriles, 
refugiado en Estados Unidos d e s p u é s de pasar p o r Méx ico , así como el 
interés de China en el istmo centroamericano y en el Caribe, son llamadas 
para levantar nuevos puentes con la reg ión . Pero esta vez los puentes y la vo
cación n o pueden basarse en los discursos y metá fora s del antiguo rég imen ; 
el sur t a m b i é n es e c o n ó m i c o , si Méx ico se lo propone . 


