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Presentacion 

En octubre de 1998, pocos dias antes de la firma del Acuerdo de Paz entre Ecua
dor y Peru, FLACSO Sede Ecuador y DESCO de Lima, con el apoyo de la Fun
daci6n Kellogg, organizaron el seminario "Ecuador-Peru bajo un mismo sol" que 
tuvo como objetivos construir un marco legitimador de la cultura de paz, cons
truir nexos de cooperacion entre las comunidades academicas de los dos pafses y 
sentar las bases para crear un espacio de dialogo entre los distintos sectores de las 
dos naciones. Este Seminario se realize, en Ecuador en las ciudades de Quito, 
Guayaquil y Cuenca y en Peru, en las ciudades de Lima y Piura. 

El seminario conto con la participacion de academicos de Ecuador, Peru, 
Argentina, Chile, Estados Unidos; con representantes de la sociedad civil tanto 
ecuatoriana como peruana; con la presencia de rectores de universidades de Ve
nezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia; representantes de los medios de co
municacion, de los sectores de la produccion, educadores y una asistencia signi
ficativa de publico. La participacion de sectores tan amplios y diversos permiti6 
dialogar, debatir, conocer, contrastar criterios, posiciones, imageries, mitos, histo
rias; pero, permitio, sobre todo, la constatacion de que existfan mas elementos pa
ra el dialogo que para la disputa, que compartiamos realidades parecidas y que los 
Ifmites podfan convertirse, ahora, en simbolo de amistad y cercania, 

En este libra, las relaciones Ecuador-Peru son lefdas desde la historia, la co
municacion, la educaci6n; desde la prensa, los medios, la polftica; desde dentro 
y desde los 'outsiders'. Todos estas lecturas constituyen una stntesis de las pers
pectivas que se han desarrollado sobre las interrelaciones de nuestras sociedades 
y por tanto, son un material invalorable. 

Para la realizacion del seminario, asf como para la edici6n y publicaci6n del 
presente libro, FLACSO y DESCO contaran con el apoyo de la Fundaci6n W.K. 
Kellogg, a la que expresamos nuestro agradecimiento. 

Fernando Carrion Eduardo BaH6n 
Director FLACSO-Sede Ecuador Presidente DESCO 
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La crisis Ecuador-Peru:
 
Un desafio a la seguridad hemisferica
 

Francisco Rojas Aravena* 

La democracia no es suficiente garantia para evitar un enfrentamiento violento 
entre las naciones. Se requiere de un regimen internacional de seguridad que con
tenga mecanismos de prevenci6n de conflictos e instrumentos de verificaci6n y 
control de los acuerdos. EI conflicto entre Ecuador y Peru renov6 con especial 
fuerza la necesidad de conformar un regimen de seguridad hemisferica en el es
cenario de post Guerra Fria. Un regimen asociativo perrnite que se funde la crea
ci6n de un orden en la cooperaci6n. 

America Latina puede perder en pocos dfas uno de sus mayores capitales: 
su paz interestatal. EI escalamiento del conflicto surgido en el coraz6n de Ame
rica del Sur genera incertidumbre mas alla de la zona en litigio. EI conflicto se 
ha transformado en una crisis internacional que posee implicaciones hemisferi
cas. EI solo hecho que involucre a los pafses garantes del Protocolo de Rio de 
Janeiro: Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos impone un nivel de atenci6n 
y focalizaci6n diplomatica que concentra los esfuerzos de los mayores pafses del 
hemisferio. 

Si la crisis se prolonga en contra de los esfuerzos de los pafses garantes, se 
propagara una percepci6n de desorden e inestabilidad de la que sera diffcil recu
perarse. En la memoria de los inversionistas que mueven los capitales internacio
nales, la imagen de la crisis mexicana vinculada en cierto sentido al conflicto de 
Chiapas esta muy presente. La volatilidad de los mercados asiaticos y ruso pre
siona por estabilidad y certidumbre. Lo jurfdico es clave en ello. Este conflicto, 
esta crisis, no tiene otra soluci6n ni otra alternativa que la que brindan los trata
dos y los instrumentos de la diplomacia. 

La paz en America Latina ha tenido como fundamento una importante cer
teza jurfdica sobre la delimitaci6n de los espacios nacionales. Ello ha permitido 
reconocer al hemisferio como una regi6n de bajo conflicto interestatal y un area 
en la cualla violencia no ha sido el metodo para resolver las disputas entre las na
ciones. Sin embargo, en el nuevo contexte internacional, en donde las guerras y 

* Director FLACSO-Chile 



62 Francisco Rojas Aravena 

los odios que se expresan en destruccion en diversas partes del planeta, enfrenta
mientos como el peruano-ecuatoriano nos asimila a otras areas marginales, y por 
tanto, nos aleja de la posibilidad del desarrollo y la superacion de nuestros pro
blemas esenciales en 10 economico, social y politico. 

Esta microguerra -esta crisis internacional de caracter bilateral y expan
si6n regional- en pocas horas dinamito el paciente y laborioso proceso de inte
gracion. Los enfrentamientos han significado un import ante desembolso de las 
areas fiscales, estimado en unos 200 millones de d6lares en cada pais, solo al 
momento de la escalada de la crisis. Ello significara una fuerte presion sobre las 
areas fiscales y los equilibrios macroecon6micos que no seran faciles de supe
rar min en un contexto de estabilidad. El dinamismo economico alcanzado en 
ambas naciones se ha visto afectado y coarta sus oportunidades. Las presiones 
inflacionarias reaparecieron en ambos pafses luego de significativos progresos 
alcanzados en los afios anteriores a la crisis. Los enfrentamientos tienen conse
cuencias que van mas alla de los costos directos y min estos son diffciles de 
mensurar. 

En el perfodo de post Guerra Frfa, el tema del manejo y administracion de 
crisis internacionales ha surgido con fuerza. El conflicto en el corazon de Suda
merica obliga a la region a prestar una debida atencion a la forma de prevenir ten
siones internacionales. 

El foco del analisis en el periodo de la Guerra Frfa se refena a como evitar 
que una situacion de antagonismo particular se transforme en una crisis que con
duzca a un enfrentamiento nuclear. En la etapa de post Guerra Fria no terrninan 
de decantarse las nuevas tendencias que primaran para la resolucion de situacio
nes de conflicto: el multilateralismo 0 las capacidades nacionales. El desarrollo 
de acciones militares multilaterales en el marco de la institucionalidad existente 
plantea una profunda discusion sobre las atribuciones y los procesos decisorios 
en dichos organismos. En America Latina no existe consenso sobre la forma en 
que debe 'establecerse y mantenerse' la paz. 

La habilidad 0 torpeza de los gobernantes para resolver los conflictos de in
tereses, para afianzar y conservar los valores que estiman fundamentales para la 
nacion puede marcar la diferencia entre una crisis manejable y una guerra. En es
te caso, ademas de las dificultades propias del litigio, aparecen fuertes condicio
namientos domesticos I. 

Los cambios domesticos y las tensiones en el sistema politico de Ecuador y Peru incidieron de 
manera indirecta en el proceso negociador. Al respecto cabe destacar que en Ecuador Ie corres
pondio enfrentar el proceso a cuatro presidentes. En el caso de Peru. en el medio de la negocia
cion. se produjo el asalto y toma de rehenes, incluido el Canciller, a la Embajada de Japon en Li
ma que se prolongo por cinco meses. 
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Constatamos la carencia de instrumentos internacionales aptos para pre
venir conflictos. No existen mecanismos de alerta temprana (Rojas Aravena 
1998: 11-24). Los enfrentamientos armados ponen en tensi6n la vieja institucio
nalidad hernisferica. Esta no ha logrado reacomodarse a la nueva epoca, Sin un 
regimen internacional adecuado de prevenci6n de conflictos y de fomento de 
la cooperaci6n, los antagonismos se expresaran en crisis que pueden tener fu
nestas consecuencias, no solo para los Estados involucrados sino par su efecto 
de derrame para el conjunto de la regi6n 0 subregi6n en la cual se encuentra in
serto. 

Conceptos como el de 'seguridad asociativa 0 seguridad cooperativa' pue
den permitir generar nuevas orientaciones para la cooperaci6n en materias de se
guridad. La coordinaci6n de polfticas gubernamentales surgira de la conforma
ci6n de un marco conceptual cormin y de la aplicaci6n efectiva de polfticas que 
apunten a la cooperaci6n. 

EI Programa Paz y Seguridad en las Americas-, impulsado por FLACSO
Chile y el Wilson Center de Washington, con el fin de avanzar hacia un nuevo sis
tema hemisferico de seguridad, ha propuesto la implementaci6n de 10 polfticas 
de seguridad en el hemisferio: 

•	 Prevenci6n de crisis y mantenimiento del status quo 
•	 Modemizaci6n y balances regionales 

Medidas de confianza mutua 
•	 Control y limitaci6n de armamentos 

a. Control de armas 
b. Limitaci6n de armamentos 

•	 Desarme 
•	 Regfrnenes de seguridad 
•	 Respuestas bilaterales 
•	 lnstitucionalidad de la seguridad hemisferica cooperativa 

Involucramiento constructivo de los Estados Unidos en e1 desarrollo de un 
sistema de seguridad hemisferico: 
a. Apoyo al desarrollo profesional 
b. Apoyo al status quo estrategico hemisferico 
C.	 Multilateralizaci6n creciente 

•	 Definiciones en Naciones Unidas 

2	 Paz y Seguridad en las Americas (P&SA), Politicos de seguridad hemisferica cooperativa. Re
comendaciones de politicas. FLACSO-Chile/Wilson Center, No I. Santiago, marzo, 1995. 
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Las crisis internacionales 

La situacion entre Ecuador y Peru en relacion al Alto Cenepa, l.como puede ser 
definida? Es una situacion que tiene antecedentes historicos de al menos medio 
siglo y antecedentes inmediatos. l.Es suficiente con definir la situacion como un 
'conflicto armado menor', 0 necesitamos una definicion que nos posibilite dise
fiar mecanismos de solucion? Con la definicion generica de conflicto de baja in
tensidad 0 conflicto armado menor, se focaliza esencialmente en el enfrentamien
to y el enfasis militar. Sin embargo, l.como caracterizar la larga etapa de tension 
en la cual aparece la negociacion como una cuestion fundamental? El concepto 
de crisis intemacional aparece como la caracterizacion mas adecuada ya que po
sibil ita una mejor comprension de las diversas etapas por las cuales evoluciona el 
contencioso bilateral y en el que participan otros actores extemos, asf como per
mite organizar respuestas tendientes a desactivar la situacion de tension. 

El concepto de 'crisis' no posee un significado unfvoco'. Esta referido a 
una situacion de decision. Su origen griego es decision. Una crisis es, por 10tan
to, 'un momento decisivo' en un negocio grave y de consecuencias importantes. 
Cuando se le aplica al ambito de las relaciones intemacionales, se 10 ubica co
mo un concepto que describe y explica una situacion de tension que ocurre en
tre dos polos, claramente identificables, la paz y la guerra. El concepto de crisis 
aparece referido a situaciones de cambio, a situaciones de movimiento, a situa
ciones de transicion. La crisis describirfa el proceso de cambio, mas que una si
tuacion especffica. Es decir, el concepto esta referido a un proceso, no a un he
cho puntual. Ello significa que el concepto puede ser delimitado temporalmen
te, puede tener mayor 0 menor amplitud entre 10 que se define como las situa
ciones extremas. En todas las ocasiones, el concepto aparece referido a las deci
siones que hay que tomar, a las acciones, reacciones 0 inaccion que se deben ge
nerar ante un hecho, un evento, una accion, un movimiento, una declaracion; en 
fin, una situacion que es calificada como crisis. Este cambio en el entomo, obli
ga a tomar decisiones porque afecta valores, funciones 0 estructuras basicas, en 
este caso, del Estado. 

Si como hemos visto las 'crisis' no tiene un solo sentido claro y excluyente 
que posibilite su delimitacion y permita a partir de su uso heurfstico predecir si
tuaciones, nos encontramos con al menos dos altemativas de desarrollo para las 
situaciones de crisis: i) la crisis como preludio de la guerra. La crisis como feno
meno explicarfa el incremento de la tension entre dos actores por una situacion 

3 En esta secci6n seguirnos el pensamiento y analisis desarrollado en un trabajo anterior: Carlos 
Castro Sauritan y Francisco Rojas Aravena, "Crisis internacional: un concepto clave para la to
rna de decisiones estatales", En: Documento de Investigacion, ANEPE. Santiago, 1994. 
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de antagonismo que termina en un duelo, en la guerra. Es la alternativa de 'suma 
0'. ii) la crisis como situacion de antagonismo que genera opciones y oportunida
des de satisfaccion de intereses por medios diferentes a la guerra. Es decir, las al
ternativas de resolucion del antagonismo se expresan en alternativas de 'suma va
riable'. Si bien hay un riesgo de guerra, no existe una correlacion directa entre 
'crisis' y un conflicto armado que se defina como guerra. 

Las consecuencias practicas de esta diferenciacion se evidencian con facili
dad. En el primer caso, los antagonismos se traducen en focos de tension, estos 
en presiones que seran causas de conflictos y este al escalar culminara en la gue
rra. En el segundo caso, la crisis puede ser 'creada', puede haber una 'maniobra 
de crisis' de la cual el Estado puede ser sujeto u objeto, como parte de un proce
so estrategico de interrelacion de actores sobre intereses en disputa. La crisis pue
de generar un riesgo de guerra, pero las alternativas aparecen centradas en su re
solucion sin desembocar en un conflicto armado. La situacion de tension y anta
gonismo expresada en la crisis puede revertirse al Estado 'ex ante', 0 bien a una 
situacion nueva aceptada por los actores enfrentados. 

La crisis, como instrumento de la politic a -sefiala el Almirante Justiniano
presenta algunas semejanzas con la guerra, "como es su caracter total, en cuanto 
al empleo y participacion de los medios de los cuatro campos de accion: el diplo
matico, economico, interno y belico. Su diferencia principal estriba en el carac
ter reversible, con la que se intenta modificar la voluntad del adversario en lugar 
de sus capacidades'' (Justiniano 1985). 

EI estudio academico del fenomeno calificado como 'crisis' es muy limita
do. Las definiciones y la proyeccion de los escenarios internacionales en los que 
el pais se puede ver involucrado requieren un estudio mas sistematico y profun
do de las situaciones internacionales e internas definidas como crisis. Desde el 
ambito academico puede efectuarse un aporte a las autoridades nacionales que 
planifican, disefian cursos de accion y establecen rutinas burocraticas y procedi
mientos operativos estandarizados para la toma de decisiones. 

EI conocimiento generico sobre las crisis 

No hay una definicion del concepto de crisis que tenga una aceptacion general. 
Las definiciones tampoco poseen un nivel equivalente de operacionalizacion, que 
posibilite generar y desarrollar alternativas de politica, El concepto tiende a po
larizarse entre las visiones que definen crisis como la etapa inicial de todo con
flicto armado y entre aquellos que la definen como un instrumento de polftica que 
posibilita el uso de la maniobra de crisis, que conlleva el uso de la 'diplomacia 
coercitiva' . 
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Hay sustentadores de ambas posiciones aunque, tal vez, sea mayor la canti
dad de opiniones y teorias manteniendo la idea de que una crisis no debe llegar, 
necesariamente, a una guerra. De hecho el conjunto de la literatura especializada 
busca establecer un 'conocimiento generico' sobre los requerimientos de la 'ad
ministracion de crisis', ala vez que explicita los obstaculos para la resolucion an
tes que las amenazas escalen la crisis y terminen en una situacion de guerra 
(George 1991). 

Una buena parte de la clave esta dada por la definicion del concepto. La for
ma en que este termino analiza, describe y desarrolla potencialidades predictivas 
condiciona de manera importante nuestra investigacion, puesto que si bien el es
tudio historico permite encontrar respuestas de crisis que terminan en guerra u 
otras que alcanzan soluciones satisfactorias para los diferentes actores, 10que in
tentamos es aislar algunas variables significativas, ojala cruciales, que nos permi
tan explorar porque en unos casos se llego a la guerra y en otros no. 

En el periodo de post Guerra Fria el tema del manejo y administracion de 
crisis intemacionales ha resurgido con fuerza, particularmente entre los academi
cos norteamericanos. Alli, por el rol de Estados Unidos en el mundo, por su sis
tema politico, por la estructura administrativa, por las form as y tradicion con que 
se adoptan las decisiones en politica exterior, el analisis de crisis es una de las cla
yes para comprender el proceso politico y de implementacion burocratica, 

Las conceptualizaciones que sobre las crisis desarrollen y concuerden los 
Estados seran determinantes en el nivel de accion multilateral -polftica como mi
litar- en los asuntos referidos a la paz y la seguridad intemacional. El desarrollo 
de operaciones para el mantenimiento de la paz, su legalidad y legitimidad estan 
en directa relacion con los parametres y variables que los Estados concerten so
bre que define una situacion de crisis que pone en peligro la seguridad intemacio
nal y que la diferencia de otra situacion de tension intemacional que no merece 
la atencion de la institucionalidad intemacional. 

Un tema recurrente en el analisis social, en especial en los referidos a las cri
sis y fenomenos como la guerra, es donde poner el centro de atencion. Lo que de
fine el fen6meno son las causas inmediatas 0 los fen6menos estructurales (Lebow 
1981). Esta no es una discusion menor. Si se enfatizan las causas estructurales, 
los espacios de creaci6n politica serian practicamente nulos, estariamos frente a 
un determinismo estructural. Si enfatizamos los fen6menos inmediatos, los feno
menos globales serian determinados por causas circunstanciales que podrian no 
tener que ver con los datos duros. Alcanzar un equilibrio entre ambas tendencias, 
estableciendo pesos y balances en las hipotesis y escenarios es el desaffo perma
nente de los investigadores. 

Las crisis intemacionales tienen diversas caracteristicas como origen, inten
sidad, velocidad, actores comprometidos, amplitud de medios disponibles, com
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promisos intemacionales, disponibilidad de recursos y, por sobre todo, voluntad 
polftica de las naciones y gobemantes para generar altemativas de solucion del 
conflicto que en algunos casos llega a la guerra. 

Como definir los sfntomas es asunto delicado puesto que si la crisis se defi
ne como un punto de ruptura, su definicion es clave, (,como diferenciar una cri
sis de un estado de tension intenso? (,Pueden prolongarse por largo tiempo las cri
sis y de ser asf producirse crisis dentro de las crisis? Todo ello naturalmente difi
culta la visi6n y comprensi6n del fen6meno. Es el caso de las crisis prolongadas 
en cuyo desarrollo se presentan situaciones que hacen incrementar la tensi6n. Si 
se logra identificar las causas de la guerra, no de una en particular, sino 'de la 
guerra' en un sentido amplio y permanente, tendrfamos muchas posibilidades de 
reconocer la eventual crisis precedente. De esta lecci6n podrian obtenerse claves 
para administrarla en situaciones futuras. Pero el aislamiento cientffico de esos 
factores es extremadamente complejo y puede agrupar tal cantidad de variables y 
definir tal cumulo de condicionantes que 10 transforme en un conocimiento sin 
posibilidades de transformarse en instrumento de polftica, en herramienta para la 
toma de decisiones. "Desgraciadamente, todavfa no sabemos cuales son tales cau
sas (las de la guerra), 0 si 10sabemos estamos lejos de estar de acuerdo acerca de 
elIas. No existe ninguna teorfa general aislada del conflicto y la guerra que sea 
aceptable para los especialistas en ciencias sociales en sus respectivas disciplinas 
o para autoridades de otros campos de los cuales los especialistas en ciencias so
ciales toman reflexiones prestadas" (Dougherty y Pfaltzgraff 1993: 197). 

Sea como fuere, se identifiquen 0 no las causas de la crisis y luego de la gue
rra, 10 deseable para el bienestar y progreso de los pueblos es evitar que las dife
rencias 0 desacuerdos en la vida intemacional desemboquen en un enfrentamien
to armado. La preparacion para la guerra debe tener un caracter defensivo y di
suasivo y constituye un imperativo de seguridad que bien administrado contribu
ye a atenuar las posibilidades de escalamiento en las crisis. La actitud opuesta en 
la preparaci6n de los instrumentos de seguridad, esto es con caracter ofensivo y 
de escalamiento dificultan las posibilidades de administraci6n de la crisis, impo
nen altos costos, militarizan los vfnculos interestatales, generan altos grados de 
incertidumbre y reducen la capacidad de control de los acontecimientos. 

Acercamientos analiticos. Las definiciones de crisis 

La Real Academia de la Lengua nos entrega varias acepciones para 'crisis', todas 
elIas tienen como factor comiin la alteraci6n de circunstancias, por ejemplo: 
"mutacion considerable que acaece en una enfermedad, ya sea para mejorarse, ya 
para agravarse el enfermo", 
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Cuando se revisan los diccionarios especializados aparece una situacion pa
radojica. Tanto en el diccionario aleman de Ciencias Polfticas (1980) como en 
uno de los diccionarios de Relaciones Internacionales (Plano y Olton 1980) no 
aparece el concepto dentro de las definiciones analizadas. Pese a su reiterado uso 
en el ambito de las Ciencias Politicas y Relaciones Internacionales, las referen
cias en los diccionarios especializados son muy limitadas. En la Enciclopedia 
Mundial de Relaciones Internacionales y Naciones Unidas, organizadas por Ed
mond Jan Osmafiezyk (1976), el concepto crisis aparece vinculado a tres situa
ciones particulares. No hay una referencia conceptual general. Alli se describen: 
i) la crisis economica mundial 1929-1939, ii) la crisis energetica mundial 1973
1975 y, iii) la crisis monetaria mundialI97l-1975. Al analizar el Diccionario de 
Polftica (1983) publicado por la editorial Progreso de la exl.Inion Sovietica, en
contramos cuatro referencias a crisis: la crisis economica, en la cual se analiza el 
tema de la 'sobreproduccion'; la crisis general del capitalismo, en la cual se se
fialaba las fallas estructurales del regimen capitalista que 10 llevaban a una situa
cion de permanente 'crisis'. Las otras dos crisis estan referidas a la crisis energe
tica y a la crisis monetaria, con referencias posiblemente tomadas de la Enciclo
pedia Mundial de Relaciones Internacionales. 

El Diccionario de Politica, organizado por Norberto Bobbio y Nicola Mat
teucey (1981), define el concepto de crisis como un momento de ruptura en el 
funcionamiento del sistema, como un cambio cualitativo en sentido positivo 0 ne
gativo. Destaca tres elementos que 10 caracterizan: i) caracter instantaneo y fre
cuentemente impredecible; ii) duracion a menudo limitada; iii) posee una fuerte 
incidencia sobre el funcionamiento del sistema. De acuerdo al tipo de sistema, se 
tendrian las siguientes situaciones: crisis del sistema politico, crisis gubernativas 
y crisis internacionales. En el primer caso, en las crisis del sistema politico, las 
referencias principales estarian dadas a los fenomenos de transicion y cambio en 
el sistema; en el segundo, la referencia central se vincularia con la definicion mo
derna del concepto de gobernabilidad, es decir, la capacidad de generar estabili
dad en el sistema y la capacidad de ejecutar politicas. Las crisis internacionales 
estarian referidas a las crisis entre Estados. 

En el Diccionario de Politica se sefialan cuatro factores que deben ser ana
lizados cuando se estudia una crisis: i) el origen y las causas de la misma, ii) si 
se trata de un suceso interno 0 externo al sistema, iii) si esta referida a un suceso 
reciente 0 lejano en el tiempo. Finalmente, iv) la disponibilidad de tiempo para la 
respuesta. Sobre estas caracteristicas vale la pena destacar que se parte de la ba
se que hay fenomenos externos que pueden producir una crisis, en cualquiera de 
los sistemas considerados; sin embargo, ella no seria posible en el caso del siste
ma internacional. Si se considera el sistema internacional en su conjunto y a una 
eventual crisis del sistema internacional como aparece frecuentemente en la pren
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sa. el factor extemo deberfa provenir desde fuera del sistema. Es por ella que en 
el caso del sistema intemacional la referencia debe ser acotada a las relaciones 
entre Estados mas que a la crisis del sistema como producto de un elemento ex
temo. Quizas hoy, fen6menos vinculados al medio ambiente, como el de la capa 
de ozono, pudieran entrar en la categorfa de crisis sistemica a partir de un elemen
to extemo desencadenante. 

En la Enciclopedia Intemacional de las Ciencias Sociales (1979) se cali fica 
al termino 'crisis' de vulgar y que aspira a alcanzar un significado cientffico. Da
dos sus multiples significados, el termino no ha aportado al conocimiento sistema
tico de los fen6menos sociales. El concepto posee una utilidad mayor cuando esta 
asociado a una formulacion te6rica mayor. En este sentido el concepto es de gran 
utilidad cuando se 10 relaciona con teorfas de alcance medio como son las referi
das a los procesos decisorios, 0 a las diversas modalidades de teorfas de juego. 

El concepto, en la definicion entregada en la referida Enciclopedia, sefiala 
que se distinguen dos acepciones: por una parte, aquellas que sirven para descri
bir una situaci6n concreta y; por otro cuando el termino es usado con una pers
pectiva abstracto analitica. El concepto de crisis aparece asociado, en la mayorfa 
de los casos, al de 'conflicto'. 

La literatura especializada 

Como se puede apreciar, en las referencias generales no hay coincidencia en la 
definici6n, en los factores y elementos que condicionan el concepto. Tampoco 
hay coincidencia en tomo a la delimitacion de variables. Al igual que en la refe
rencia a la fiebre como indicador, cada crisis particular refiere a una situacion es
pecifica. El punto esta en que aspectos aislar, que condicionantes considerar y que 
variables medir para conformar un concepto que tenga pertinencia teorica y pue
da servir de instrumento para el disefio de polfticas. La literatura especializada 
parte de la constatacion que no hay una definicion corminmente aceptada de cri
sis internacional". 

Analizar las crisis como parte de una 'estrategia del conflicto' supone acep
tar, nos sefiala Thomas Schelling (1964: 17), la idea de que la mayorfa de las si
tuaciones de conflicto son esencialmente situaciones de negociaci6n. Ello impli

4	 Al respecto ver: Glenn H. Snyder y Paul Diesing, Conflicts Among Nations. Bargaining. Deci
sion Making, and System Structure in International Crises. Princeton University Press. New Jer
sey. 1977. Richard Ned Lebow, op.cit. A1cides Costa Vaz, "Crise intema: caracteristicas, desen
volvomento e gestae". Conferencia Escola de Comando e Estado maior do Exercito. Rio de Ja
neiro, abri1. 1991. Documento inedito. 
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ca que en la 'solucion' a las situaciones de crisis intervienen una serie de aspec
tos que han sido desarrollados como teortas de alcance intermedio, tales como 
teorfa de negociaci6n, teoria sobre procesos decisorios, teorfas sobre la disuasi6n, 
teorfas sobre la comunicaci6n y teorias de juegos, por citar las que evidentemen
te estan involucradas. 

En la literatura especializada en relaciones intemacionales encontramos re
ferencias mas acotadas. 

"Otro fenomeno politico, bastante similar a la guerra en muchos de sus aspec
tos, es la crisis, que despierta nuestro interes por muchos motivos. Es eviden
te que sus consecuencias -encuentros armados 0 rapidos cambios en las rela
ciones entre participantes de la crisis- son significativas. Mas aun, parecen po
sibilitar una combinaci6n de caracterfsticas que distinguen tanto a las confla
graciones belicas como a las negociaciones diplomaticas, todas limitadas den
tro de un perfodo muy breve. Por cierto, esta dimension condensada del tiem
po para tomar decisiones es el rasgo sobresaliente de una crisis. Queda senta
do que las crisis pueden suceder durante las guerras mismas 0 aparte de elias" 
(Edwards 1976:73-74). 

Otra interesante definici6n es la propuesta por Kahn y Wiener (1962) quienes di
cen que una crisis "es una situaci6n que implica un conflicto intemacional signi
ficativo, real 0 potencial, sea en forma original 0 en un nivel abruptamente cam
biante". En su libro son categ6ricos para sefialar que de esta definici6n excluye 
"todas las modalidades conflictivas cr6nicas, estaticas, estabilizadas 0 rutinarias 
que las naciones han aprendido a controlar". 

En la Revista Etudes Polemologiques encontramos el articulo "Fragmenta
ci6n del Espacio Estrategico" donde su autor afmna: "Serfa un grave error conside
rar la estabilidad y la inestabilidad como respectivamente equivalentes a paz y cri
sis 0 guerra limitada. En efecto, un estado de guerra 0 de crisis puede ser perfecta
mente estable, viable y durar indefinidamente bajo ciertas condiciones" (1986:159). 

Una perspectiva espanola seiiala que crisis es "toda acci6n 0 situaci6n que 
provoca un agravamiento de la tensi6n de forma que afecte, poniendola en peli
gro, a la Seguridad Nacional, obligando a tomar medidas urgentes de caracter po
litico, diplomatico, econ6mico, militar, etc., pudiendo en ultima instancia desem
bocar en el empleo de las Fuerzas Armadas" (Alcazar Segura 1993:19). La mis
rna definici6n explica que la crisis pudo ser motivada por intereses politicos, eco
n6micos, estrategicos, ideo16gicos 0 sociales y se la ha desarrollado sobre la base 
de vulnerabilidades 0 debilidades de la otra parte. Se agrega que siempre resta una 
cierta dosis de imprevisto que pueda hacer escalar el conflicto hasta la guerra. 

En la revista Minerva, uno de los autores de esta investigaci6n habia sena
lado que "la crisis puede estar definida como un sistema dinamico de acciones y 
reacciones entre dos 0 mas naciones, sistema que ha tenido comienzo por la vio
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lacion de las normas intemacionales por parte de uno de los actores. Las normas 
pueden ser disposiciones positivas del derecho intemacional 0 tam bien usos y 
costumbres respetados por la comunidad en la vida de relacion" (Castro Sauritain 
1994: 10). De esta ultima definicion queremos sacar un aspecto que parece inte
resante para el punta en analisis y es que una crisis tiene un caracter espasmodi
co cuando se la sefiala como "un sistema dinamico de acciones y reacciones", 

En el ambito anglosajon, especialmente norteamericano, las definiciones 
poseen diversos elementos comunes: 1a definicion canadiense de crisis esta cen
trada en la perspectiva subjetiva de los actores, esta es citada en un articulo del 
Ejercito de Espana, "estamos ente una situacion de crisis cuando los medios de 
comunicacion, el Parlamento 0 grupos de interes crefbles y poderosos 10 conside
ran asf" (Serrano Perez 1992: 17). 

Lebow (op.cit.) cita entre ellos: i) 1a percepcion de amenaza, ii) alta ansie
dad entre los decisores, iii) expectativas de posible violencia, iv) la creencia que 
importantes 0 cruciales decisiones deben ser tomadas sobre la base de informa
cion incompleta, v) un ambiente 0 clima de estres, 

Este autor sefiala que para definir una crisis se pueden tomar tres criterios 
operacionales: 
• Los decisores perciben que la accion 0 la amenaza de accion de otro actor 

intemacional dana (0 menoscaba) seriamente un interes nacional concreto; 
e1 prestigio, honor y capacidad negociadora naciona1; 0 su propia habilidad 
para mantenerse en el poder. 

• Los decisores perciben que cualquier accion destinada a contener esa ame
naza (excluida la capitulacion) puede esc alar significativamente hacia la 
guerra. 

• Los decisores se perciben actuando bajo constrefiimiento de tiempo. 

La tension producida entre la necesidad de proteger un interes vital y 1a necesi
dad de prevenir la guerra establecen un 'clima' particularmente intenso de ansie
dad, segun algunas definiciones, en el proceso de toma de decisiones. 

En una linea similar, Charles F. Hermann (citado por Snyder y Diesing 
1972:8) refiere tres aspectos que se enfocan en los decisores 0 en los 1ugares de 
decision; i) amenaza a las principales y mas altas prioridades de la unidad de de
cision, ii) restricciones en e1 tiempo disponible para responder antes que la deci
sion sea transformada, iii) sorpresa de los miembros de la unidad de decision por 
la ocurrencia. 

William L. Dry y Richard Smoke (1991) sefialan que las crisis se distinguen 
de un proceso normal de decisiones -que frecuentemente esta influido por cortos 
plazas y sentimientos de urgencia- por la expectativa de severas perdidas. Se per
cibe un riesgo muy alto. Es asf como definen cuatro factores: 



72 Francisco Rojas Aravena 

•	 Existe un alto riesgo involucrado 
Poco tiempo es el disponible para tomar decisiones cruciales, en un contex
to de urgencia y carencia de informaci6n 

•	 Alta incertidumbre sobre 10que ocurre y como responder 
•	 Hay frecuentemente un sentido de pocas y estrechas opciones 

Este conjunto de factores, como se puede apreciar, posee un alto grado de 
subjetividad. Es desde la percepci6n del actor donde se define la crisis. La forma 
en que este percibe, interpreta y reacciona es 10que determina y diferencia una 
situaci6n de crisis de aquella que no 10es. En opini6n de estos autores la "crisis 
existe en ultima instancia en la cabeza de la gente" (ibid.: 48). 

Snyder y Diesing, en la obra ya citada, definen "una crisis intemacional es 
una secuencia de interacciones entre los gobiemos de dos 0 mas estados sobera
nos en severo conflicto, cercano a una guerra real, que envuelve una percepci6n 
de un gran peligro de la probabilidad de guerra". 

Es decir, un elemento clave es la incertidumbre que puede desembocar en 
una guerra. Pero la guerra esta excluida del concepto de crisis. Esto es significa
tivo ya que si se considerase a la crisis como el proleg6meno de la guerra, se ten
dria una situaci6n en que la crisis corresponderia a un proceso de cambio 'esta
bIe' y predecible desde una condici6n de conflicto de baja intensidad hasta el de 
mayor violencia como es la guerra. Con ello no habria, por 10 tanto, incertidum
bre, la altemativa es una sola, preparar la guerra. Si asf fuera, entonces se tendrian 
serias dificultades para diferenciar una crisis de un estado de preguerra, 10 que re
sulta de extraordinaria gravedad puesto que si bien una crisis mantiene la incer
tidumbre sobre un posible agravamiento, al no ser un resultado indefectible, es 
perfectamente posible manejarla 0 adrninistrarla; en tanto que al ser necesaria
mente el proleg6mano de la guerra, a los pueblos no les interesaria tratar de ma
nejarse sino que lisa y llanamente se equiparian para la guerra, y solo para la gue
rra, puesto que asf se prepararian para 10peor. Es evidente que el progreso de la 
humanidad se estancaria ya que todo reto que fuese resistido tendria una solo des
tina: la guerra y las consecuencias destructivas que esta conlleva. 

Los actores de la crisis son los gobiernos, es decir, los representantes del Es
tado como ente soberano. Las crisis intemacionales, desde esta perspectiva, estan 
referidas a los fen6menos estatales/gubemamentales. Pudiera ampliarse el con
cepto de actor a otros entes con poder y capacidad de acci6n intemacional, sobre 
todo en relaci6n e interacci6n con Estados pequefios. 0 bien con la capacidad de 
desafiar la autoridad y soberanfa del Estado. 

Los autores consideran que el tiempo es un elemento importante, que siem
pre hay un sentido de urgencia, aunque la duraci6n de la crisis pueda ser varia
ble. EI tiempo se evalua en forma 'ex post'. 
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La causa de una crisis es que un Estado ejerce coercion 0 presion sobre otro. 
Esto puede adquirir la forma de 10 que se conoce 0 denomina 'diplomacia coer
citiva', 0 diplomacia de la fuerza (1994)5. Este hecho es denominado 'reto' 0 'de
saffo'. Normalmente hay un 'precipitante' del reto, es la causa inmediata que lle
va a la acci6n. Si el desafio es 'resistido' 0 'enfrentado', la crisis ya esta consti
tuida. Se esta en presencia de una 'confrontaci6n'. A partir de este momenta se 
pueden abrir diversas opciones: i) prolongarse la crisis con diversas acciones que 
definen la magnitud de la confrontacion, Ii) que el retador retire el desaffo, iii) 
que quien resistia capitule, Iv) que se alcance un compromiso por medio de una 
negociaci6n 0 bien de un acuerdo tacite, v) la guerra. 

Con este esquema, las crisis aparecen como una acci6n deliberada. Sin em
bargo, pueden generarse a partir de hechos fortuitos y de interpretaciones erro
neas por parte de los decisores. Las crisis se producen entre actores que tienen re
laciones de interdependencia. Es decir, en general no se producen crisis entre ac
tores que poseen relaciones esporadicas, Los actores que poseen re1aciones fre
cuentes y que han generado un patron de conducta se relacionan en areas donde 
coinciden sus intereses y otras en las que hay divergencias y antagonismos. La 
ruptura 0 la amenaza de quiebre en el patr6n de conducta puede generar una si
tuaci6n de crisis. 

Es el caracter interdependiente el que permite una base -con riesgos e incer
tidumbres- para un acomodo y no necesariamente para la apertura generalizada 
de hostilidades. Los acomodos posibles y la forma de enfrentar el desaffo 0 reto 
estara en directa relacion con la valoracion de los intereses. El desafio, par 10 tan
to, debe estar ubicado en un area en la cual se genere 'un espacio de negociacion', 
en un area en donde la negociaci6n sea factible. Si el desaffo es interpretado co
mo un ataque 0 amenaza real al interes vital, la factibilidad de un conflicto arma
do se incrementa. Estos acomodos 0 respuestas al desafio deben producirse en 
forma rapida, no solo por las ganancias tacticas 0 de teatro que se puedan haber 
obtenido por el factor sorpresa, sino porque la velocidad de la respuesta sera un 
indicador clave para quien presenta el desafio de si existe capitulaci6n, un espa
cio de negociacion 0 acomodo, 0 la confrontaci6n se transforma en 'Ia' respues
tao 

EI espacio negociador se construye a partir de las expectativas de los acto
res, entre las cuales se encuentra el efecto de demostracion sobre terceros actores 
y la regia del precedente que se instaura. Las expectativas marcaran los espacios 

5	 Entre los principales autores que han realizado un significativo aporte sobre este tema se destaca 
Alexandre L. George. Ver: Alexandre L. George (ed), Avoiding War. Problems of Crisis Manage
ment, Westview Press. Boulder. Colorado, 1991 y; Forceful Persuasion. Coercive Diplomacy as 
an Alternative to War. USIP Press. Washington, D.C., 1991. 
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de 10que es posible y 10que no es aceptable bajo ningun costo. La relaci6n e in
terdependencia de las percepciones y el rol de las comunicaciones es clave. 

Cuando las relaciones de poder son asimetricas, las diferencias de poder ya 
sea por las capacidades unilaterales de un actor 0 bien por la coalici6n que 10gr6 
conformar, pueden asegurar el objetivo en disputa. A mayor asimetrfa, menor el 
costo de obtenerlo; pero hay un punta satisfactorio de la curva, pero que por la 
misma asimetrfa no puede optimizarse. No obstante esta diferencia de poder, so
lo un cierto consenso, alguna forma de acomodo 0 de acuerdo evitara una situa
ci6n de tensi6n permanente, con un costo que se incrementa para quien posee ma
yor poder. De allf que toda situaci6n de conflicto es potencialmente una situaci6n 
de negociaci6n. Es decir, la estrategia del conflicto conlleva una estrategia de ne
gociaci6n. 

Alternativas de solucion 

Ecuador y Peru pueden y deben establecer un arreglo global. Sin embargo, el es
pacio 'de negociaci6n' para resolver la controversia y evitar nuevos enfrenta
mientos, es inexistente dadas las posiciones de ambos gobiernos. Ecuador busca 
cambiar, superar, modificar 0 abrir negociaciones en torno al Protocolo de 1942 
(Carri6n Mena 1989). Peru sefiala la intangibilidad del Protocolo y la necesidad 
de sellar los 78 ki16metros de fronteras pendientes de demarcaci6n (Mariategui 
1996). Este es el punto medular, 10 que define la controversia y en el que se en
cuentran implicados los paises garantes: Argentina, Brasil, Chile y Estados Uni
dos. En diciembre de 1996, el North-South Center de la Universidad de Miami 
organiz6 una importante conferencia internacional titulada "Security Cooperation 
in the Western Hemisphere: Lessons from the Ecuador-Peru Conflict of 1995"6. 
Este encuentro permiti6 un importante intercambio de puntos de vista sobre las 
alternativas del conflicto. Lo central es salir de 'esas posiciones' y mirar los inte
reses comunes de los actores principales. Ello requiere un esfuerzo formidable de 
voluntad politica. 

6 AI respecto ver: David Scott Palmer, "Peru-Ecuador Border Conflict: Missed Opportunities, Mis
placed Nationalism, and Multilateral Peacekeeping". En: Journal of Interamerican Studies and 
World Affairs, 39:3 (Fall, 1997). David Scott Palmer, "The Search for Conflict Resolution: The 
Guarantors and the Peace Process in the Ecuador-Peru Dispute". Presentado en la Conferencia 
"Approaches to Conflict Resolution in the Ecuador-Peru border Dispute". Quito, Guayaquil, and 
Cuenca, Ecuador. 19-21 October, 1998. 
David Mares, "Deterrence Bargaining in Ecuador and Peru's Enduring Rivalry: Designing Stra
tegies Around Military Weakness". En: Security Studies, 6, 2 (Winter), 1996-97, pp. 91-123. 
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La creacion de un espacio negociador es la tarea que podrfa cumplir una ins
titucionalidad correspondiente al regimen de seguridad hemisferica cooperativa. 
Dentro de los mecanismos operativos y las polfticas a ser aplicadas se encuentra 
la conformacion de un sistema de prevencion de conflictos. 

Una salida pacifica a una crisis internacional involucra un proceso de nego
ciacion a traves del cual se logran satisfacer de manera adecuada los intereses de 
las partes involucradas. En este caso los intereses fundamentales de Ecuador y 
Peru, pero tambien el rol que asumen los garantes, ciertos intereses internaciona
les de los Estados mediadores. 

Alcanzar el acuerdo no es facil, no solo por los intereses antagonicos en 
pugna 0 los elementos de caracter simbolico involucrados. Para que un proceso 
negociador brinde los resultados esperados, es necesario que el proceso haya al
canzado su 'maduracion', es decir, que se lIegue al momenta en el cual se produ
cen las condiciones necesarias y suficientes para producir el acuerdo. 

Del analisis comparado de diferentes crisis internacionales, aparecen siste
matizadas cuatro variables que deben converger al momenta de maduracion de la 
negociacion, Ello significa que por esta coincidencia y convergencia se generan 
las mejores condiciones para alcanzar un acuerdo y desactivar la crisis; aunque la 
presencia simultanea por sf misma no asegura que se alcance dicho acuerdo. Es
tas variables definidas por W. Zartman (1986:205-227) son: 

El colapso de la situacion original 
La eliminacion de formulas alternativas 
El reajuste de las relaciones de poder entre las partes 
La identificacion de una formula incluido un camino de transicion 

En el caso de Peru y Ecuador, con el apoyo de los pafses garantes, se pue
den distinguir distintas etapas dentro de la crisis y, a su vez, distintos momentos 
del proceso negociador. Es asf como primero fue necesario alcanzar un cese del 
fuego y el establecimiento de procedimientos basicos para concordar una zona 
desmilitarizada. Con ello se abri6 espacio ala diplomacia. Luego vino una etapa 
en la cual se requirio definir la controversia y que los actores involucrados acep
tasen los puntos sefialados como parte del contencioso; ella en el marco de los 
instrumentos jurfdicos vigentes y de la situacion de hecho que produjo la crisis. 
Luego se produce la definici6n del marco de negociacion. En este procedimiento 
se definieron las comisiones que abordarfan los aspectos medulares del proceso: 
comercio y navegacion, delimitacion fronteriza, medidas de confianza mutua y 
transparencia e integracion economica, Cumplidas las tres etapas anteriores, con 
una fuerza militar de observadores operando en el area en litigio, se abrio la eta
pa de negociaci6n propiamente tal. 
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El desarrollo del conjunto de pasos que posibilitan abrir la negociacion fue 
lento y consumio mucho tiempo. Recien en noviembre de 1997, es decir, dos afios 
despues de iniciada la crisis, se definieron los canales que permitieron abrir la ne
gociacion. A inicios de 1998 se establecen el cronograma de negociacion y la di
mimica que esta deberfa asumir. 

Todo el proceso anterior, a partir del acuerdo de cese del fuego y la Decla
racion de Rio de Janeiro de febrero de 1995 hasta mediados de 1998, fue desarro
llado a traves de comisiones diplomaticas de todos los paises involucrados con el 
apoyo de la observacion de caracter militar efectuada por la MOMEP. Los presi
dentes le otorgaron su apoyo y dialogaron, pero sin asumir un rol protagonico. 
Desde mediados de 1998 se paso de una negociacion diplomatica de cancillerfas 
a una diplomacia presidencial. Son los presidentes los que estan negociando y ul
timando los acuerdos. Esto le da una caracterfstica particular al conjunto de la ne
gociacion y a la biisqueda de soluciones a la crisis. 

La negociacion tuvo un cambio sustantivo cuando fue abordada de ma
nera directa por los presidentes. Estos, a traves de mas de media docena de en
cuentros y reuniones de caracter negociador, pudieron disefiar una formula espe
cifica y los detalles de la misma. Los encuentros de ambos presidentes se realiza
ron en el marco de transmisiones de man do, de cumbres latinoamericanas, en la 
Asamblea General de Naciones Unidas 0 en reuniones especificas destinadas a 
concluir el proceso negociador. El que los presidentes tomaran directamente la 
negociacion evidencio que la maduracion del proceso permitirfa llegar a un 
acuerdo y encontrar una formula especifica capaz de satisfacer los intereses esen
ciales de ambas partes. Fue as! como los presidentes se encontraron en Asuncion, 
en Panama, en Nueva York, en Washington en dos oportunidades, en Brasilia y 
en Oporto, Portugal. Este dialogo constante fundado en la legitimidad democra
tica permitio abordar los ternas de fondo. Superados algunos temas coyunturales 
en Ecuador y en Peru, la formula diplomatica gestionada por los presidentes acer
co la posibilidad de resolucion definitiva. Por otra parte, la voluntad politica pre
sidencial contribuyo de manera significativa a 'ordenar' a los actores del sistema 
politico en tomo a las cuestiones esenciales, en una decision definida como cru
cial para ambos paises y con un fuerte impacto intemacional. Lo anterior reafir
rna el rol de la personalidad como una cuestion clave en el proceso negociador. 
No es un tema menor el que la negociacion fuese asumida directamente por los 
presidentes. En ellos se concentro una decision basica de poder; tanto el Presiden
te Mahuad como el Presidente Fujimori tomaron el riesgo de avanzar en un pro
ceso de negociaciones directas7. 

7	 Sobre el proceso de negociaci6n, los principales documentos, declaraciones, comunicados de 
prensa y otros han sido publicados por las Cancillerias y/o centros acadernicos de Ecuador y Pe
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Desde la perspectiva de los pafses garantes, tarnbien se han producido cam
bios a 10 largo de estos afios, De una situaci6n de garantes que asumieron un rol 
'facilitador ', se fueron involucrando de manera creciente, primero por la deci
si6n de enviar observadores militares a la zona y luego como gestores de buenos 
oficios, pasando luego a una situaci6n de mediaci6n y quedando finalmente en 
una situaci6n semejante a la de arbitro, Esta situaci6n tarnbien evidencia carac
terfsticas particulares en el conjunto del proceso negociador y en la intensidad 
de la crisis. 

Las dificultades presentes para construir el espacio de negociacion, radica
ron tambien en la resoluci6n de problemas 'tecnicos'. (,C6mo producir separa
ci6n de fuerzas para establecer un cese del fuego? En una segunda etapa, c6mo 
obtener un despliegue orden ado que pueda ser verificable, con garantfas y con 
un cronograma determinado. Este tema cobr6 una gran significaci6n dada la im
portante cantidad de soldados movilizados por ambos pafses a la zona en con
flicto. Los contingentes de Los dos pafses en el area superarfan los sesenta mil 
hombres. Una vez alcanzada el area desmilitarizada, Las respuestas tecnicas apa
redan casi como evidentes; sin embargo, requirieron un esfuerzo profesional de 
alto nivel. El trabajo de la MOMEP evidenci6 esta perspectiva. Con posteriori
dad, cuando la crisis tuvo una nueva escalada, el rol de la MOMEP volvi6 a ser 
cruciaL al expandir el area de cobertura sobre la cual debfan ejercer verificaci6n. 
La eficiencia y el profesionalismo de la MOMEP han sido cruciales en el enfria
miento del conflicto y en la generaci6n de garantfas para el desarrollo de La ne
gociaci6n diplomatica. 

Otros actores sociales tambien han tenido roles relevantes y significativos 
en este proceso. Sectores acadernicos e intelectuales han organizado encuentros 
binacionales con el fin de adentrarse en Las causas del conflicto y generar reco
mendaciones e iniciativas que resuelvan la crisis con una proyecci6n de largo pla
zoo Es decir, ubicar el dialogo entre las sociedades de ambas naciones y los acer
camientos de caracter cultural como una cuesti6n central en La resoluci6n defini
tiva del diferendo''. 

Vale la pena destacar el rol de la personalidad en el proceso negociador. Mas 
alla de 10 que ya sefialamos en el caso de Los presidentes, es importante relievar 

ni. Baste citar la seccion especial de la revista Andlisis Internacional, CEPEI, No. 13, enero-di
ciembre, Lima 1997.0 los mismos documentos publicados en ellibro "Paz con dignidad" publi
cado par el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, en abril de 1997. 

8 Ver: Grupo Maryland-Sccrctaria Tecnica, "Ecuador-Peru: hacia una iniciativa dernocratica y coo
perativa de resolucion de conflictos". En: Fuerias Armadas y Sociedad, Afio 13, No 2, abril-ju
nio. Santiago, 1998, pp. 47-57. Y, Diplomacia pueblo a pueblo. Memorias del serninario realiza
do eJ 3 de abril, 1996, en la sede de "EI Universo". Guayaquil, Ecuador, 1996. 
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el rol central que Ie cupo al Embajador especial para la crisis, designado por el 
gobiemo estadounidense, Luigi Eiunaudi. EI Embajador Eiunaudi fue el articula
dor de una estrategia diplomatica que logr6 involucrar al gobiemo de los Estados 
Unidos pese al poco interes de este conflicto fuera de la regi6n. EI Embajador 
Eiunaudi concert6 con los paises garantes una posibilidad efectiva de acci6n ten
diente a desescalar el conflicto y a generar soluciones. Fue incansable en buscar 
un dialogo permanente, no solo entre los gobiernos involucrados, sino con diver
sos sectores de las sociedades de Ecuador y Peru y tarnbien de los pafses garan
tes. Solicit6 ideas del mundo academico. Su capacidad para escuchar perrniti6 ge
nerar nuevas alternativas capaces de satisfacer los intereses de las partes en me
dio de una compleja trama de orden jurfdico y de importantes intereses politicos 
involucrados". 

La reflexion, analisis de esta crisis constituye un elemento de la mas alta 
significaci6n para America Latina. Es posible extraer importantes conclusiones 
que contribuyan a generar mecanismos de alerta temprana para prevenir crisis in
ternacionales en la region. 

La prevencion de un nuevo enfrentamiento pasa por la resolucion de los 
puntos de fondo, es decir, por la delimitacion de la frontera (Rojas Aravena 
1997). La construccion del espacio negociador fue diffcil y requirio largo tiempo. 
Ese espacio existe y la posibilidad de alcanzar un acuerdo esta presente. Sin em
bargo, dado el nivel de tension y el resentirniento incrementado con los choques 
armados, es necesario activar en forma inmediata un sistema de 'medidas de con
fianza mutua de alta densidad'I'', Los acuerdos alcanzados por la cornisi6n que 
abord6 este tema, seran cruciales en la etapa postacuerdo. 

La eventualidad de un fracaso de esta etapa crucial de la negociacion!' ubi
carfa a la crisis en un nuevo punto en el cuallas oportunidades para 'desescalar
Ia' se reducen drasticamente, La responsabilidad del conjunto de los actores in
volucrados es muy grande. Se requiere una voluntad politica estatal para aceptar 
un acuerdo que diffcilmente agradara al conjunto de los actores. Se lograra un 
bien mas preciado: la paz. 

Un contexto de paz posibilita la estabilidad necesaria para el florecirniento 
de la democracia, el desarrollo y la integraci6n. Estos principios son las claves 

9 EI rol de la personalidad en procesos negociadores se evidencia tambien en eI caso de la crisis 
del Beagle. Allf el Cardenal Sarnore posibilit6 la construcci6n de un espacio negociador que cul
minarfa de manera exitosa en los Acuerdos Papales suscritos por Chile y Argentina en 1984. 

10 AI respecto, ver: Francisco Rojas Aravena (ed.), Medidas de confianza mutua: verificacion. 
FLACSO-ChileIFOCALIP&SAfWilson Center. Santiago, 1996. 

II Este trabajo se presento en un momento crucial del proceso negociador, en octubre de 1998. Po
co despues se formalize el compromiso que resolvi6 el contencioso entre ambos paises. 
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que permitiran el desarrollo de las sociedades de Ecuador y Peru en un contexto 
de estabilidad mayor como el que se busca en las Americas. 

Postcriptum 

Al finalizar el mes de octubre de 1998, y poco dfas despues del serninario inter
nacional "Ecuador y Peru bajo un mismo sol", los Presidentes Alberto Fujimori 
y Jamil Mahuad, firmaron un acuerdo que posibilito una soluci6n definitiva al li
tigio fronterizo entre Ecuador y Peru. 

El trabajo desarrollado desde el momento mismo de iniciado el conflic
to en 1995 por los pafses garantes permiti6 acercar las posiciones de los paises y 
que estos pudiesen encontrar forrnas de satisfacer sus intereses sustantivos y sim
b6licos. Este paciente trabajo que conllev6 la presencia de una fuerza militar de 
interposicion, la Misi6n de Observadores Militares Ecuador-Peru (MOMEP), ge
ner6 un espacio tanto temporal como diplomatico para que alllegar el momenta 
de maduraci6n del conflicto, ambos presidentes tomaran la decision crucial de 
suscribir el acuerdo. 

Los sentimientos en Peru y en Ecuador, al momenta de suscribirse de 
manera definitiva el acuerdo limftrofe, expresaba alegrfa y satisfacci6n par el sig
nificado global de alcanzar la paz. No obstante, tambien en ambos paises apare
cian signos de frustraci6n par no alcanzar todos sus intereses. Esta es la clave del 
proceso, ambos paises pudieron satisfacer sus intereses esenciales, sentirse victo
riosos. Tambien los pafses garantes encontraron satisfacci6n a sus propios intere
ses involucrados en el conflicto; por un lado, se restablecera la estabilidad inte
restatal, se reduciran las tensiones militares en una subregi6n clave en Sudameri
ca y; por otro, se respetaron los acuerdos intemacionales que les otorgaban el ca
racter de garantes de tratados anteriores. 

El estudio de esta crisis internacional, del proceso que la desencaden6, 
de sus rakes hist6ricas en conflictos anteriores, y especialmente del proceso ne
gociador, constituyen una tarea fundamental para los decisores de polftica de los 
paises latinoamericanos. Este libro contribuye esencialmente a esa tarea. 
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