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Prólogo. El conocimiento de la historia
paraguaya como deuda

Gerardo Caetano
. . . . . .

La vieja matriz de la Cuenca del Río de la Plata

En términos geográficos pero también históricos, el territorio de
la Cuenca del Plata ha presentado un contorno bipolar, en el que se
distinguen un polo hegemónico, conformado por los grandes Estados
de Argentina y Brasil, y una zona de frontera, conformada por los tres
«pequeños» países restantes (Bolivia, Paraguay y Uruguay). La larga
competencia argentino-brasileña por el liderazgo en la región configuró
sin duda la base dominante del paradigma del conflicto, que prevaleció
en la Cuenca por lo menos hasta fines de la década del sesenta del siglo
XX. Por su parte, los restantes Estados frontera básicamente pendularon
– aunque de manera diversa – entre los dos gigantes, cerrada definitiva-
mente la vía aislacionista luego de la ominosa destrucción del Paraguay
«originario» en la guerra de la Triple Alianza.

Sin salida al mar luego de la también condenable guerra del Pa-
cífico, Bolivia quedó como Paraguay, en cierto modo convertidos en
«prisioneros geopolíticos», con las consecuentes severas restricciones de
esa situación. Uruguay, en cambio, desde su privilegiada ubicación en
la desembocadura del Estuario Platense, pudo tener otras posibilidades
de conexión más allá de la región, aunque su historia no puede ser
entendida sino en relación estrecha, aunque con mayor flexibilidad, al
devenir de esta. De distinta manera, incluso con enfrentamientos béli-
cos entre sí (Bolivia y Paraguay en la fratricida guerra del Chaco entre
1932 y 1935), los tres países pequeños de la Cuenca configuraron una
«marca fronteriza», cuyo apoyo disputaron con fervor los dos «gigantes»
de la región para afirmar sus respectivos proyectos y sus aspiraciones
de liderazgo.
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A este respecto ha señalado con acierto Paulo R. Schilling en uno
de sus textos:

«La región presenta la siguiente situación: dos países gran-
des, Brasil y Argentina, con no disimuladas tendencias ex-
pansionistas, y tres países chicos (geográfica, demográfica
o económicamente chicos): Uruguay, Bolivia y Paraguay.
Estos dos últimos son países mediterráneos, sin salida al
mar: “prisioneros geopolíticos” (. . . ). Su liberación depende
fundamentalmente de la integración. Uruguay estratégica-
mente ubicado en la Cuenca del Plata, entre los dos grandes
y el océano Atlántico, con posibilidades de construir un su-
perpuerto en La Paloma (para los barcos del futuro), podría
tener un papel fundamental en el futuro de la región inte-
grada». (Schilling 1978, pág. 133. Cita tomada de Zugaib
2005, pág. 42)

Esta dualidad o bipolaridad configuró sin duda una de las claves
para entender los avatares políticos de la Cuenca del Plata a lo largo de
su historia. La gran mayoría de los conflictos que se desplegaron en la
historia de la Cuenca, tienen que ver con los significados de esta duali-
dad, en particular con la dialéctica generada por la puja de liderazgo
entre los dos Estados hegemónicos y por las acciones restringidas im-
plementadas por los otros tres Estados fronteras, buscando aprovechar
la disputa de sus vecinos «gigantes» y afirmar sus intereses y derechos
acotados por las visibles asimetrías de la región.

Pasemos revista rápida a varios de esos conflictos y podrá observarse
cómo su dilucidación, en particular en los tiempos del largo predominio
de la lógica del conflicto en la región, dependió en buena medida de
las formas de interrelación que adquirieron en cada caso los dos polos
referidos: la libre navegación de los ríos interiores, confirmada a «sangre
y fuego» luego de la guerra de la Triple Alianza (1865-1870); la pro-
gresiva formación de los Estados nacionales en el territorio de la Cuenca,
con la delimitación azarosa de sus respectivos límites territoriales; la
resolución del predominio de los ejes «transversales» o «longitudina-
les», el duelo en suma en procura del predominio de las nacientes (a
favor de Portugal primero y de Brasil después, luego de que las con-
quistaran militarmente, con los bandeirantes o el ejército mediante,
desde la colonia hasta el siglo XIX) o de la desembocadura (a favor de
la Argentina por obvias razones geográficas); los largos contenciosos
en torno al aprovechamiento del potencial hidroeléctrico de la Cuenca;
las controversias en torno a las formas de manejo de temas como los
del cuidado del medio ambiente o el manejo de los recursos hídricos; el
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diseño de los llamados corredores de exportación y la orientación de los
países interiorizados (Bolivia y Paraguay) hacia el Atlántico o hacia el
Pacífico; más allá de las hidrovías de la Cuenca, la ingeniería global y
su orientación geopolítica entre el Atlántico y el Pacífico; la controver-
sia más actual respecto a las posibilidades de impulsar proyectos de
aprovechamiento y conectividad energéticos a través del petróleo y el
gas natural, así como el involucramiento (en asociación creciente con
potencias extrazona) en programas de generación de biocombustibles o
de vías de energía alternativa; entre otros muchos que podrían citarse.

Si se observa bien, tras todos estos puntos de conflicto subyace el
litigio histórico entre las aspiraciones hegemónicas de Argentina y Bra-
sil (precedidas por sus antecesores coloniales, los imperios americanos
de España y Portugal). Pero al mismo tiempo, la dilucidación de cada
uno de los asuntos planteados depende también de cómo «los grandes»
interactúen en relación con «los pequeños» de la región. Esa interac-
ción pudo asumir la lógica bélica y arrasadora de la conquista militar,
como en la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, en la que la
Argentina de Mitre y el Imperio del Brasil de Pedro II actuaron unidos,
con la participación como «partiquino» de Uruguay. En otras ocasiones,
el Brasil actuó en forma solitaria con objetivos bien concretos, como
por ejemplo, en la conquista de las nacientes de los tres grandes ríos
(el Paraná, el Paraguay y el Uruguay) que conforman los tres grandes
sistemas hídricos de la Cuenca. Por su parte, en otras instancias, como
en el período 1930-1980, que muchos autores coinciden en caracte-
rizar como la «era de la geopolítica», los instrumentos de acción se
implementaron a través de iniciativas diplomáticas o negociaciones
bilaterales, principalmente referidas al aprovechamiento energético de
los ríos internacionales.

En esta última etapa, el conflicto entre los Estados hegemónicos se
tradujo en la tensión entre bilateralidad vs multilateralidad. Por muchos
motivos, desde geográficos hasta políticos e históricos, Brasil tendió
claramente a preferir y a defender la primera estrategia, al tiempo que
la Argentina, con mucho menos éxito (y también con menos planes
estratégicos), se orientó a resistir los embates del gigante norteño
a través de la reivindicación de los principios de la multilateralidad.
También la resolución de esta última tensión tuvo mucho que ver con la
actitud que asumieron, en general por separado pese a la poco efectiva
experiencia de URUPABOL,1 los tres Estados frontera a que hemos
hecho referencia.

1. Ente conformado por Uruguay, Paraguay y Bolivia en 1963, en Caracas,
Venezuela, a los efectos de buscar el equilibrio con los Estados más grandes de
la Cuenca.
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Estados frontera entonces los tres pequeños de la Cuenca, sin embar-
go no vivieron ni gestionaron esa común condición de la misma forma.
En primer término, no podían hacerlo tanto por razones geográficas,
como por motivos de carácter histórico. A Bolivia, sin salida al mar
desde 1870, se le podía considerar como «el país menos interesado
en la Cuenca» (Dallanegra Pedraza 1983, pág. 20), en especial por la
muy escasa atención y las onerosas alternativas que le ofrecieron los
«gigantes» de la región, en especial Argentina, para afirmar sus intere-
ses en la zona platense. Por su parte, como bien ha señalado Bernardo
Quagliotti de Bellis, la «voz de la historia» imponía a Paraguay y a
Uruguay modalidades muy diferentes, casi antagónicas, de actuación
en tanto «fronteras».

«Distinta la estructura y la función históricas, consolidarían
en el Paraguay la condición de “marca”, de bastión sitiado
y erguido, de frontera cerrada; y, en el Uruguay, prolon-
gación natural de la Banda, tierra de su tierra, un mundo
dinámico de relación en el área gaucha, la frontera abierta».
(Quagliotti de Bellis 1983, pág. 175)

Asimismo, este modo diverso de vivir y actuar desde su condición
de Estados frontera también tenía que ver con su posicionamiento tanto
estructural como coyuntural con Argentina y Brasil, lo que sin duda fue
un factor altamente condicionante de sus iniciativas y proyectos. Sobre
este particular y en relación a su conocida Montevideo, había dicho
proféticamente Juan Bautista Alberdi en la primera mitad del siglo XIX:

«Montevideo tiene en su situación geográfica un doble pe-
cado y es el de ser necesario a la integridad del Brasil y a
la integridad de la República Argentina. Los dos Estados
la necesitan para complementarse. ¿Por qué motivo? Por-
que en las orillas de los afluentes del Plata, de que es llave
principal el Estado Oriental, están situadas las más bellas
provincias argentinas. El resultado de esto es que el Brasil
no puede gobernar sus provincias fluviales sin la Banda
Oriental; ni Buenos Aires puede dominar las provincias lito-
rales argentinas sin la cooperación de esa Banda Oriental».
(Quagliotti de Bellis 1983, pág. 179)

Este último elemento de comunidad y diversidad vuelve necesario
un examen de las tendencias políticas que en clave geopolítica desa-
rrollaron por separado cada uno de estos tres Estados frontera. En
cuanto a Paraguay, como bien indica Eliana Zugaib, luego del desastre
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de la guerra de la Triple Alianza y una vez repuesto mínimamente el
país, este buscó pendular entre Brasil y Argentina, en procura de las
mejores condiciones para el desarrollo de sus intereses nacionales. En
términos geopolíticos, Paraguay tenía una relevancia muy especial para
la Argentina, ya que poseía la «llave» para consolidar el eje longitudinal
norte-sur en la Cuenca. Sin embargo, por diversas circunstancias, entre
las que cabe resaltar la ausencia de políticas y planes concretos por
parte de los gobernantes argentinos, Paraguay terminó inclinando sus
preferencias hacia Brasil.

«La actuación geopolítica de Paraguay – ha señalado Zu-
gaib – seguiría dos líneas básicas impuestas por su geo-
grafía: a) mantener la variedad de vías de comunicación
alternativas con el Atlántico en dirección al sur, por vía
fluvial, a través de Argentina y, en dirección al este, por
vías férreas o carreteras, a través de Brasil; y b) aprovechar
al máximo la exploración de los recursos hídricos de su
territorio, que le permitieran llevar a cabo un juego astuto
en el equilibrio de poder en el río Paraná, en una magnitud
desproporcionada a su peso específico. En ese marco, el
aislamiento de aquel país del propio interior del continente,
separado de Bolivia por la desértica zona del Chaco y del
nordeste argentino por la provincia de Formosa, despobla-
da y en depresión económica, constituyeron condiciones
adversas limitadoras de su libertad de acción. Esta situación
facilitó al Brasil, en los años sesenta y setenta, el ejercicio
de una deliberada política de incorporación de aquel país a
la esfera de su influencia». (Zugaib 2005, pág. 41)

Las muchas implicaciones del cambio contemporáneo
de la geopolítica regional

Pese a las asimetrías persistentes y en algunos casos irreversibles
entre el polo hegemónico y los países de la zona de frontera en el
territorio de la Cuenca del Plata, a estos últimos les ha correspondido
y les corresponde un rol trascendente en el rumbo de la región. Sin
ellos o contra ellos, aun unidos, la perspectiva histórica parece indicar
que los dos «grandes» no pueden dirimir sus conflictos y mucho menos
darle gobernabilidad a la Cuenca, con las múltiples implicaciones que
ello comporta.

De todos modos, como muchos autores y actores han venido seña-
lando, en las últimas décadas se ha producido un cambio fundamental
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en la geopolítica de la región platense. Cuando llegó el momento de
cambiar de un paradigma de conflicto a uno de cooperación, cambio
histórico que terminó de concretarse con el acercamiento también his-
tórico entre los presidentes José Sarney y Raúl Alfonsín a mediados de
los ochenta,2 Brasil pudo transitar esa coyuntura desde una posición
de fuerza. Luego de las intensas disputas por el liderazgo regional
que caracterizaron las cuatro décadas de la llamada «era geopolítica»
(1930-1970), como bien ha señalado Eliana Zugaib,

«Brasil podía considerarse de hecho vencedor de tres dife-
rendos. Había consumado la política de los corredores de
exportación, que minaba la utilidad de los canales tradicio-
nales de comercio; había concretado Itaipú, que impedía
la optimización del uso de los recursos de la Cuenca e inte-
rrumpía la navegabilidad, aguas arriba del Paraná; además
había conquistado, como sustentan algunos autores, “tutela-
jes más o menos discretos” sobre Bolivia y Paraguay. De ese
modo, Brasil, de forma progresiva, se había transformado
en “dominador” de la Cuenca». (Zugaib 2005, pág. 56)

Los números e indicadores de una larga tendencia revelaban la
consolidación del avance brasileño y del retroceso argentino en la puja
por la hegemonía de la región del Plata. Mientras Argentina defendía el
principio justo del multilateralismo y del regionalismo en el manejo de
la Cuenca, Brasil respondía desde su vieja tradición desarrollista des-
plegando ingentes esfuerzos en construir obras, sin por ello descuidar
el frente diplomático. Hacia fines de los ochenta, mientras Brasil podía
ostentar una participación total o bilateral en 35 obras hidroeléctricas
en la zona de la Cuenca, Argentina sólo disponía de Salto Grande, com-
partida con el Uruguay. La evolución de los respectivos PBI indicaba
– entre otras cosas – un muy desigual aprovechamiento de los recursos
de la Cuenca. A este respecto señalaba en forma concluyente Nicolás
Boscovich hacia 1983:

2. En este sentido, este cambio del paradigma del conflicto geopolítico ha-
cia una pauta cooperativa entre Argentina y Brasil, en más de un sentido puede
ser considerado como parte de una «prehistoria» del Mercosur anterior del
Tratado fundacional de 1991: ella está sintetizada sobre todo en el Acta de Foz
de Iguazú, de noviembre del año 1985, firmada entre los entonces presidentes
Sarney y Alfonsín, corolario de un conjunto de acciones y negociaciones en las
que se buscó prefigurar un proceso de integración con alcances más vastos, por
cierto distintos al que luego se concretó en el Tratado de Asunción de marzo de
1991.
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«En lo económico tomemos como medida el PBI (argen-
tino): en 1928 el mismo era igual al resto de toda América
Latina y el doble, si se lo cotejaba con el Brasil. Si seguimos
la comparación con este país vecino, tenemos que ya en
1945 el mismo era igual; en 1960 de solo las dos terceras
partes; en 1970 la mitad; a comienzos de 1980 un tercio
y en la actualidad nos acercamos a un producto bruto de
apenas un veinticinco por cierto del brasileño. La produc-
ción industrial es ahora (1983), igual a la de 15 años atrás,
y los intereses de la deuda externa se llevan el 60 % de las
divisas que se obtienen por exportaciones, significando un
gravísimo obstáculo para la reconstrucción de la economía».
(Boscovich 1983, pág. 96)3

Este liderazgo de Brasil ya había sido reconocido por Estados Unidos,
país con el que la nación norteña había desarrollado una política de
cercanías desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, situación
fuertemente contrastante con lo ocurrido en relación a la Argentina,
promotora bajo el peronismo de una visión primero neutralista y luego
de no alineamiento.

Esta transformación histórica que varió de modo radical la pauta
de relaciones entre Argentina y Brasil, proyectó sus implicaciones de
cambio no solo en la cuenca platense, sino que coadyuvó a alterar de
manera significativa los ejes del equilibrio regional en el conjunto de
Sudamérica. Ni siquiera Argentina y Brasil han terminado de asumir en
su totalidad las variadas repercusiones de su nuevo relacionamiento
asociativo, como tampoco lo han podido descifrar desde sus respectivas
perspectivas, los restantes Estados frontera de la región platense y los
otros países sudamericanos. Mientras Brasil en las últimas décadas ha
devenido cada vez más en un emergente «actor global», lo que por lo
menos reformula el nivel de sus compromisos e intereses en la región,
Argentina no parece terminar de acertar en definir sus nuevos niveles
de aportes y exigencias en esa nueva relación de bilateralidad con su
otrora rival.

Más allá de que sobre el punto abundan las generalizaciones de
diversa índole, tampoco el Mercosur, ni el resto de América del Sur
han afirmado con precisión a nivel de su trayectoria como bloque, el
impacto de ese nuevo bilateralismo argentino-brasileño en el proyecto
regional. A ello debe sumársele el que no resulta sencillo imaginar en

3. Cabe señalar que esta tendencia no se ha detenido en el tiempo. En la
comparación de los PBI durante los últimos años, el de Brasil ha consolidado
una fuerte primacía respecto del de Argentina.
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la práctica, modalidades no excluyentes para el despliegue concreto de
esa bilateralidad preferencial argentino-brasileña. En cualquier caso, la
vieja ecuación entre dos Estados hegemónicos en competencia y tres
Estados frontera (muy diversos, pero con lógicas pendulares más o
menos parecidas) ya no resulta vigente para describir la geopolítica
rioplatense de finales del siglo XX y comienzos del XXI. Los prospectos y
los nuevos equilibrios sudamericanos, también los procesos nacionales
que se han dado en los distintos Estados del subcontinente en las
últimas décadas, tienen allí un marco insoslayable.

El imperativo de un conocimiento renovado de la
historia paraguaya

Es en esta perspectiva de larga duración y bajo la interpelación
de estos cambios recientes, que se impone una relectura exigente y
renovada de la historia del Paraguay. Ello ayuda en verdad a «sacudir
la modorra» explicativa sobre y del Paraguay, a menudo prisionera
de previsibilidades y determinismos casi biologicistas. Bajo esta nueva
interpelación, los viejos tópicos de la historia paraguaya (la marca
indeleble de las guerras, las razones y las consecuencias de la vocación
aislacionista, el arraigo del autoritarismo paternalista y del militarismo,
los perfiles singulares del nacionalismo, los itinerarios de sus viejos
partidos y sus redes clientelares, el rol de los intelectuales y de los
espacios de la cultura, etc.) se enfrentan a nuevas preguntas, requieren
de otras búsquedas documentales y de voces testimoniales largamente
opacadas. Esto es lo que viene a probar este excelente libro de Lorena
Soler, que partió de la necesidad de contextualizar debidamente una
monografía doctoral con el foco en el análisis de las trayectorias intelec-
tuales paraguayas del último medio siglo, poniendo énfasis particular
en el rastreo del desarrollo de las ciencias sociales en el Paraguay del
último medio siglo, en instituciones como el CEPES y en personalidades
como Domingo Rivarola, emblemas de una historia tan decisiva como
poco conocida.

La autora acierta de modo especial en la caracterización del stro-
nismo como expresión de un cruce particular entre modernización
autoritaria y cambio social y cultural, dentro de un contexto histórico
también de cambio en los patrones de acumulación capitalista. En rela-
ción a una de las dictaduras más largas de la historia de América Latina,
Soler interpreta al stronismo de acuerdo a la ya tradicional categoría de
Barrington Moore como revolución desde arriba, con un rol protagónico
de las burocracias públicas. En su descripción-interpretación de ese
régimen asentado durante 35 años, la autora destaca el papel jugado
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por los partidos, los órganos de representación política y las fuerzas
armadas como pilares de un nuevo orden político, en un contexto de
crecimiento económico y de transformación social muy profundos. Con
similar rigor, se analiza la emergencia de los actores de la resistencia a
ese «despotismo republicano», con especial atención a los movimientos
de estudiantes, campesinos y mujeres, así como los intentos de configu-
rar otras fuentes de legitimidad para el régimen, cifradas en figuras y
andamiajes seudodemocráticos.

Es a partir de esa lograda contextualización histórica y de la fortale-
za de sus sustentos teóricos que el relato del fin del régimen – con el
derrocamiento de Alfredo Stroessner en febrero de 1989 – se vuelve
persuasivo y especialmente útil para entender lo que vino después. El
agotamiento de una forma de acumulación económica y de un modo
de dominación política se volvió el marco explicativo de nuevas lógi-
cas de movilización y de conflicto, con papeles activos de viejos pero
también de nuevos actores. Ese renovado mapa social, junto con la
crisis de los partidos políticos tradicionales y los muchos impactos de
un contexto regional y mundial marcadamente distinto, configuran
los factores que permiten una explicación razonable de los itinerarios
azarosos de la transición democrática, del proceso político posterior
hasta la llegada en 2008 de Fernando Lugo al gobierno y de la reciente
quiebra institucional del 2012.

Como contribución rigurosa a la historia menos estudiada de un
país latinoamericano, como interpelación aguda y contundente al mito
trágico de la cosificación del Paraguay como una folclórica excepcio-
nalidad regional de país imposible e inviable, como desmentido lúcido
a esa visión fatalista acerca de «una suerte de inevitabilidad de un
régimen de características autoritarias y despóticas para una sociedad
gobernada eternamente – es decir desde siempre y para siempre – por
el Partido Colorado», la publicación de este libro de Lorena Soler debe
ser saludada y bienvenida. Constituye también, desde sus fortalezas
académicas, una invitación a la esperanza por un pronto retorno a la
vida plenamente democrática de este país hermano e imprescindible.
Es esa misma apuesta la que controvierte la visión conservadora, que
denunciara con ironía José Carlos Rodríguez, de un Paraguay percibido
«como un país sin sociedad, con gente niña, donde solo podía funcionar
con eficiencia la misión y en donde el despotismo estatal tenía una
función civilizadora o, al menos, constituía un hecho inevitable». Y si
como creemos, no hay Mercosur con legitimidad plena sin Paraguay, es-
te libro también contribuye al reencuentro regional, desde la asociación
irrenunciable entre los proyectos de la integración y la democracia.
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