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La crisis generada por el impacto del coronavirus 
ha puesto en evidencia la cara negativa de interdepen-
dencia mundial, revelando las debilidades de los Esta-
dos en la gestio n de la crisis y la proteccio n de su po-
blacio n.  

¿Que  significa vivir en un mundo interdepen-
diente? Primeramente, significa la existencia de un en-
tramado de vinculaciones que trascienden las fronte-
ras estatales y que, en muchos casos, esta n fuera del 
control del Estado. Ejemplo de ello son los mu ltiples 
canales que conectan las sociedades en una variedad 
de a mbitos: la forma en la que trabajamos, comparti-
mos, viajamos, nos comunicamos, lo que consumimos, 
las pra cticas que realizamos a diario. 

En segundo lugar, la interdependencia mundial 
implica que no exista una jerarquí a clara en los asun-
tos de cara cter internacional. En el pasado la seguri-
dad y el poder militar eran la prioridad; pero hoy, el 
ambiente, la salud, la informa tica, son componentes 

claves de la agenda estatal, demostrando que no hay 
temas que sean ma s prioritarios que otros. Esto obe-
dece no so lo a que el contexto global es menos be lico, 
sino que el mundo actual enfrenta problema ticas de 
diversa naturaleza y se requieren nuevas herramien-
tas cientí ficas, educativas, culturales, para enfrentar-
las. 

Con este marco, Ame rica Latina observo  atenta el 
avance del COVID-19 en Asia, Europa y Norteame rica, 
que sirvieron de antecedente para una mirada intros-
pectiva de la situacio n local y una valoracio n las capa-
cidades reales de los paí ses de la regio n. La conduccio n 
de la gestio n de la crisis ha sido encabezada por los lí -
deres polí ticos y, entre ellos, hay quienes ponderan los 
efectos econo micos por sobre la salud de la poblacio n. 
Aunque este u ltimo tema, requiere de una reflexio n 
aparte. 
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En la mayorí a de los casos, ante el irrefutable 
avance de los casos positivos, los mandatarios de la re-
gio n han definido una serie de medidas en base a la ex-
periencia de los sucesos asia ticos y europeos, bus-
cando ralentizar la transmisio n de la infeccio n y redu-
cir la presio n sobre los sistemas de salud. En lí neas ge-
nerales, hay acuerdo sobre que, para alcanzar una 
transmisio n controlada, el flujo de personas debe ser 
reducido. El cierre de las fronteras estatales por 
tiempo indeterminado ha sido el resultado inmediato 
al que han arribado los Estados, algunos ma s tem-
prano que otros. Esta fue la medida adoptada por Ar-
gentina, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, Peru , Pa-
raguay, fueron los que tomaron el puntapie  inicial que, 
con el trascurrir de los dí as, imitara n otros paí ses. La 
idea primaria fue evitar los contagios comunitarios a 
trave s del ingreso de personas provenientes de zonas 
de riesgo como pueden ser paí ses de Europa, Estados 
Unidos, China, Ira n, Japo n, Corea del Sur o China. 

En nuestro paí s, la iniciativa recibio  el apoyo de los 
gobernadores de las provincias fronterizas, pero, al 
mismo tiempo, genero  interrogantes sobre aspectos 
comerciales y de asistencia sanitaria. Argentina posee 

                                                             
1 Machado De Oliveira, Tito Carlos (2006): “Tipologia das relações fron-
teiriças: elementos para o debate teórico-práticos”, en Tito Carlos Ma-
chado do Oliveira (ed.), Território sem limites. Estudos sobre fronteiras. 
Campo Grande: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 

un perí metro fronterizo que, solo en su a rea continen-
tal, se extiende 15.000 kilo metros. De ese total, 9.376 
kilo metros corresponden a los lí mites con Brasil, Boli-
via, Chile, Paraguay y Uruguay. De todas ellas, las ma s 
complicadas por su permeabilidad se encuentran al 
norte, en la frontera con Bolivia y Paraguay, por donde 
circulan 11 millones de personas por an o. 

En particular, la Provincia de Jujuy enfrenta un do-
ble desafí o: compartir frontera con Bolivia y Chile. Am-
bas fronteras poseen sus propias particularidades y 
dina micas relativas no solo al factor ambiental dife-
renciado sino adema s al factor humano, y econo mico-
comercial. Tal como sostiene Machado do Oliveira 
(2006), “es el ambiente plural el que transformo  a las 
fronteras en ambientes singulares, con singularidades 
en relacio n al territorio-nacio n y singularidades entre 
sí , pues cada frontera es una u nica frontera”1. 

¿Por que  las provincias fronterizas resultan clave 
en un escenario de incertidumbre? Las fronteras son 
zonas perife ricas del territorio de un paí s, caracteriza-
das por mostrar una personalidad regional particular, 
producto de la interaccio n con otro paí s. En Argentina, 
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las fronteras poseen cualidades territoriales ambien-
talmente hostiles en varios de sus tramos. Pero, sobre 
todo, las a reas de frontera pertenecen a economí as re-
gionales alejadas de los centros dina micos y de deci-
sio n nacionales.  

En ocasiones, las zonas perife ricas se encuentran 
fuera del a rea efectiva mí nima de eficacia funcional del 
Estado. Y, no obstante, son las puertas de entrada y sa-
lida del flujo de los feno menos de un mundo interde-
pendiente. Por ello, los gobiernos subnacionales son 
clave en el relevamiento de informacio n y planifica-
cio n de polí ticas transnacionales. La pandemia puso la 
mirada en el Estado, como principal proveedor de se-
guridad y garantí a de la sociedad, por sobre el mer-
cado, las organizaciones internacionales y la sociedad 
civil. Sin embargo, existen evidencias que ponen de 
manifiesto la importancia de incluir la perspectiva 
subnacional de las provincias fronterizas en el disen o 
de un plan de accio n de reduccio n de incertidumbre 
ante procesos de crisis como la pandemia del COVID-
19. Estas evidencias se relacionan al nivel de informa-
cio n y conocimiento territorial de los gobiernos subna-
cionales sobre las zonas fronterizas. Y, el factor de dis-
tancia respecto del capital nacional combinado a la 
pra ctica de la convivencia fronteriza, dotan a Jujuy, 
como a otras provincias fronterizas, del conocimiento 

y habilidades fundamentales para que el Estado Nacio-
nal emplee en la gestio n de una emergencia. 

Ahora bien, repensando las vinculaciones de Jujuy 
con los departamentos del sur boliviano y las regiones 
del norte chileno, ¿por que  el Estado deberí a incluir la 
perspectiva provincial fronteriza en la gestio n de cri-
sis? Aquí  algunos motivos: 

Conócete a ti mismo. Las provincias fronterizas desa-
rrollan contactos a trave s de canales formales e infor-
males. Esta vinculacio n es histo rica, puesto que es pro-
ducto de la convivencia y el intercambio ancestral en-
tre pueblos colindantes, trascendiendo toda institucio-
nalidad. Provincias argentinas con regiones chilenas, 
departamentos bolivianos, paraguayos y uruguayos, 
estados brasilen os. Este hecho dota a los gobiernos 
provinciales del conocimiento de su territorio, la fron-
tera y los actores pro ximos, identificando intereses, 
problema ticas, visiones y pra cticas propias de la peri-
feria y que escapan el alcance del Estado per se. 

El conocimiento de la gestio n territorial, el com-
portamiento social, los factores medioambientales de 
las fronteras que poseen las provincias fronterizas son 
indispensables para guiar el accionar del Estado sobre 
la manera ma s efectiva de actuar en los lí mites estata-
les, evitando desbordes sin perjudicar a las economí as 
regionales. 
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Intereses comunes transfronterizos. Incluso 
perteneciendo a diferentes paí ses, las sociedades a 
uno y otro lado de la frontera poseen intereses comu-
nes que, generalmente, se vinculan con sus necesida-
des de desarrollo y que algunas veces, transforman en 
acciones conjuntas. Las provincias ubicadas en las 
fronteras son economí as primarias y geogra ficamente 
alejadas de los centros de distribucio n y consumo del 
paí s. Por estos motivos, su mirada sobre el desarrollo 
no suele coincidir con la perspectiva del resto de las 
provincias del paí s, cuyas caracterí sticas y condiciones 
para el mismo son muy distintas.  

Incluir los intereses transfronterizos en la coordi-
nacio n inter-estatal en momentos como los que nos 
atraviesan, contribuye a reducir la incertidumbre pro-
ducida por medidas estatales dra sticas como el cierre 
de los pasos fronterizos y, consecuentemente, la para-
lizacio n del tra nsito vecinal, la cooperacio n sanitaria, 
actividades comerciales y turí sticas que son el sus-
tento de la poblacio n. 

La identificación de una agenda de trabajo. Los 
territorios conectados en espacios transfronterizos 
posibilitan nuevos canales para el flujo de bienes, ser-
vicios y personas. Esto implica enfrentar problema ti-
cas como el narcotra fico, el tra fico de personas, el con-
trabando de bienes, entre otros. Y, aunque el control 
fronterizo es facultad del Estado, son los gobiernos 

subnacionales los que identifican con mayor precisio n 
las debilidades en estas a reas. 

Las provincias fronterizas reconocen las debilida-
des en las pra cticas sanitarias, controles migratorios, 
comercio informal, en cada frontera. Y, teniendo en 
cuenta que estas a reas territoriales en ocasiones se en-
cuentran fuera del a rea mí nima de eficiencia funcional 
del Estado, los gobiernos provinciales resultan clave. 
La identificacio n de una agenda subnacional comu n de 
gobiernos locales a un lado y otro de la frontera, es un 
desafí o para el trabajo de gobernanza multinivel, pen-
sando no solo en la relacio n entre provincias y Estado 
Nacional, sino, adema s, entre los Estados mismos. 

Los procesos de regionalización. El surgimiento 
de iniciativas de integracio n regional entre unidades 
subnacionales de distintos paí ses, es un feno meno re-
lativamente nuevo. En Sudame rica, encontramos ca-
sos como ZICOSUR, la regio n de ATACALAR y CRECE-
NEA/CODESUL. Todas ellas surgidas por voluntad e 
iniciativa de gobiernos locales ubicados en las fronte-
ras estatales con el objeto de alcanzar mejores oportu-
nidades de desarrollo. La regionalizacio n demuestra 
no solo la voluntad de las unidades subnacionales de 
sentirse responsables de su propio desarrollo, sino, 
adema s, algunos desajustes en cuanto a la representa-
cio n de los intereses subnacionales en la agenda esta-
tal. Esto no significa necesariamente un conflicto con 
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los intereses estatales, por el contrario, estas iniciati-
vas aportan herramientas alternativas de desarrollo 
local, resultando espacios interesantes de coordina-
cio n de polí ticas regionales entre los Estados. 

En esta coyuntura de caracterí sticas globales, la 
pandemia ofrece una oportunidad para reforzar la 
cooperacio n y la gobernanza, incluyendo actores y con 
ellos, sus capacidades. La experiencia europea mues-
tra que pueden obtenerse mejores resultados si los Es-
tados evitan acciones unilaterales y fortalecen el dia -
logo. La planificacio n y ejecucio n de decisiones contra 
la pandemia pueden resultar ineficaces si no incluyen 
a actores que operan en diferentes niveles. Y, en este 
sentido, la perspectiva de las provincias fronterizas 
como nivel entre lo nacional y lo internacional, es un 
nivel clave para concertar respuestas regionales. 
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