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RESUMEN 

 La Alianza del Pacífico (en lo sucesivo denominada también Alianza o 

AP) es una iniciativa de integración regional del siglo XXI, con miras a 

convertirse en una plataforma de articulación política, integración económica 

y comercial. La Alianza también ha logrado tener un libre flujo de personas 

entre sus miembros gracias a la eliminación de visas. Asimismo, la AP 

impulsa la educación y el avance académico otorgando becas a la población 

de sus Estados Miembros: Chile, Colombia, México y Perú; promoviendo de 

esta manera el crecimiento y el desarrollo de sus habitantes, motivando la 

cohesión social y la reducción de la pobreza, fortaleciendo así el capital 

humano, innovando tecnología y protegiendo siempre al medio ambiente. 

 La presente tesis tiene como objetivo evaluar, desde un enfoque              

socio-político y económico, los orígenes, desarrollo, beneficios y desafíos de 

este mecanismo de integración con la región Asia-Pacífico. Asimismo, este 

trabajo académico ha sido realizado con el fin de contribuir al desarrollo y al 

fortalecimiento de las relaciones entre los Estados que conforman la AP y los 

demás países, especialmente con los que conforman la Cuenca del Pacífico.  

 Los objetivos, la identidad y la base institucional de la Alianza están 

consagrados en el Acuerdo Marco, instrumento que facilita el comercio entre 

sus miembros a través de la reducción arancelaria, la disminución de 

obstáculos al comercio, la solución de controversias, la agilización de 

operaciones de importación y exportación, la facilitación del comercio de 

servicios, entre otros. La AP privilegia la integración, la cual es la principal 

herramienta para mejorar el desarrollo económico y social, así como la 

promoción de las capacidades de emprendimiento de sus miembros. El 

bloque económico-comercial, representa un esfuerzo real de convergencia 

entre los acuerdos comerciales bilaterales existentes, constituyéndose así en 

una zona económica ampliamente relevante en el comercio regional y 

mundial. 

  Palabras Clave: Cohesión Social, Tecnología, Medio Ambiente, 

Alianza del Pacífico, Mecanismo de Integración, Acuerdo Marco.  
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ABSTRACT 

 

 The Pacific Alliance (hereinafter also referred to as Alliance or AP) is a 

21st century initiative of regional integration, with the aim of becoming a 

platform of political articulation, of economic and commercial integration. The 

Alliance has also achieved a free movement of people between its members 

due to the elimination of visas. This bloc also seeks to promote education and 

academic advancement, providing scholarships to the people of the countries 

that comply it: Chile, Colombia, Mexico and Peru, in order to support the 

evolution and development of its inhabitants, encouraging social cohesion and 

poverty reduction, thereby fortifying the human capital, innovating technology 

and always protecting the environment.  

  

 This thesis aims to evaluate, from a socio-political and economic point 

of view, the origins, development, benefits and challenges of this integration 

mechanism with the Asia-Pacific region. Likewise, this academic work has 

been done in order to contribute to the development and strengthening of 

relations between the Member States of the Alliance and other countries, 

especially those that comprise the Pacific Basin.  

 

 The objectives, identity and the institutional basis of the Alliance are 

enshrined in the Framework Agreement, an instrument that facilitates 

commerce between its members through tariff reductions, lowering trade 

barriers, resolving controversies, streamlining import and export operations 

and trade facilitation services, among others. The Alliance seeks to create 

attractive markets among its Member States; it advocates integration, which it 

is the main tool in order to enhance economic and social development, 

promoting the entrepreneurial skills of its Member States. This             

economic-commercial bloc represents a real effort of convergence between 

the existing bilateral trade agreements, thereby becoming a widely relevant 

economic zone in the regional and global trade.  

 

Keywords: Social Cohesion, Technology, Environment, Pacific Alliance, 

Integration Mechanism, Framework Agreement. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación aborda su creación en un contexto de 

globalización y nuevo regionalismo. En los últimos años, el acelerado proceso 

de globalización ha provocado notables cambios en la estructura de la 

economía mundial: la aparición de nuevas tecnologías y la evolución de las 

ya existentes ha derivado en mejoras de los sistemas de telecomunicaciones, 

de transporte y de servicios logísticos, que se reflejan en la disminución de 

los costos asociados al comercio; esto ha generado la expansión del alcance 

geográfico del mismo y modificaciones en los patrones de producción, 

caracterizados en la actualidad por la fragmentación y la relocalización de las 

actividades que involucran los procesos productivos y la organización de las 

empresas en torno a cadenas de producción y cadenas globales de valor. 

 

 

q

intercambio comercial importante a trav

período. 

 

seguido
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gr
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componen amba

 

 

enfoque regi

re
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El 28 de abril de 2011, fue creada la Alianza del Pacífico como 

mecanismo de articulación política, económica y de cooperación e integración 

entre Chile, Colombia, México y Perú, y fue constituida formal y jurídicamente 

el 6 de junio de 2012, con la suscripción del Acuerdo Marco de la Alianza del 

Pacífico. El objetivo de la Alianza del Pacífico es conformar un área de 

integración profunda que impulse un mayor crecimiento, desarrollo y 

competitividad de las economías participantes, mediante la búsqueda 

progresiva de la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. 

que viene generando en la comu

inmediato.  

 

La expectativa internacional que ha generado este 

participantes en el comercio internacional. La Alianza del Pacífico como 

proyecto de integración y cooperación económica y comercial 

latinoamericana, fue inspirado en la simplicidad de las ideas económicas 

neoliberales del corpus ideológico del Consenso de Washington, surge en un 

contexto de múltiples intentos de integración regional. A esto debe añadirse 

la forma en que los gobiernos han aplicado su estrategia de crecimiento 

económico en la región desde mediados de los ochenta; especialización en la 

producción y exportación de manufacturas. 

 

En este trabajo se señala como la Alianza del Pacífico constituye una 

de las estrategias de integración más innovadoras en las que participa Perú, 

al tratarse de un proceso abierto y flexible, con metas claras, pragmáticas y 

coherentes con el modelo de desarrollo y la política exterior nacional. Para 

Perú, la Alianza del Pacífico es un eje fundamental de su estrategia de 

internacionalización, particularmente en la región Asia Pacífico. A diferencia 

de los tradicionales acuerdos comerciales, Colombia, Chile, México y Perú 
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crearon un fuerte bloque comercial, la Alianza del Pacífico, con el que 

generaron una cadena extensa de recursos y mano de obra que dinamiza las 

economías de la región y abre nuevos lazos con Asia, un claro ejemplo de 

esto se refleja en el ámbito turístico, ya que en el mes de mayo de 2015, se 

llevó a cabo una rueda de negocios de turismo en Mazatlán, México, en 

donde se invitó a un grupo de agentes de viajes de China, Japón y Corea del 

Sur para que promocionen a los miembros de la Alianza como un destino 

turístico comunal, semejante a la zona europea, en la que a los visitantes 

asiáticos se les hará un paquete para pasear por Perú, México, Colombia y 

Chile, así como buscar inversiones para el sector de  servicios. 

 

En el contexto latinoamericano, la Alianza del Pacífico ilustra las 

nuevas líneas de división de América Latina; las diferentes visiones y 

tendencias de la economía y el comercio, perfilando así una división vertical 

de la región. Con este criterio se perfilan dos Américas Latinas: la del 

Atlántico, que instrumenta una integración restrictiva y otorga un mayor papel 

al Estado en la economía, y la del Pacífico que opta por el libre mercado y 

comercio. Desde una visión de política exterior, la Alianza del Pacífico podría 

ser interpretada como una forma de reestructuración de la política 

latinoamericana de Perú. 

 

La Alianza del Pacífico es una puerta a los negocios al ofrecer un 

mundo de oportunidades a empresarios e inversionistas. Con un mercado de 

214 millones de personas, con un PIB per cápita promedio de 16,500 dólares 

(en términos de paridad de poder adquisitivo), la Alianza del Pacífico es ideal 

para incentivar negocios conjuntos, brinda oportunidades para la inversión 

extranjera y está abierta a nuevos emprendimientos e innovación en diversas 

áreas. Las agencias de promoción y embajadas de los cuatro países que la 

integran realizan presentaciones conjuntas en ferias internacionales, macro 

ruedas de negocios, eventos para promover la innovación y emprendimiento 

como el foro LAB4+ de la Alianza del Pacífico y seminarios de negocios en 

diversos países del mundo. 
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Asimismo, la Alianza del Pacífico es una plataforma de movilidad 

académica y estudiantil. La Alianza tiene un programa de becas, establecido 

por Chile, Colombia, México y Perú en el marco de la Alianza del Pacífico, el 

cual tiene como objetivo contribuir a la formación de capital humano 

avanzado, mediante el otorgamiento de becas de manera recíproca y en 

términos de igualdad entre los cuatro países, para el intercambio de 

estudiantes de licenciatura, doctorado y de profesores, para iniciar estudios o 

actividades docentes. Por otro lado, la Alianza del Pacífico también impulsa 

proyectos en áreas de medio ambiente, sustentabilidad, deporte, movilidad y 

educación, entre otros.  

 

La Alianza busca construir, de manera participativa y consensuada, un 

área de integración profunda que impulse un mayor crecimiento, desarrollo y 

competitividad de los países miembros para lograr así un mayor bienestar y 

la inclusión social de sus habitantes. Para ello, la Alianza avanza hacia el 

cumplimiento de sus objetivos estratégicos a través del desarrollo de 

proyectos y programas en diferentes temas de interés del mecanismo, entre 

los cuales se destacan el intercambio académico orientado a la formación de 

capital humano, el emprendimiento, la innovación, el apoyo a las Pymes, la 

protección del medio ambiente, el voluntariado juvenil y la cooperación 

cultural, para lograr así un mayor bienestar y la inclusión social de sus 

habitantes. 

 

El 3 de julio de 2015,  los Jefes de Estado de Chile, Michelle Bachelet; 

de Colombia, Juan Manuel Santos; de México, Enrique Peña Nieto y de Perú, 

Ollanta Humala; inauguraron la X Cumbre de la Alianza del Pacífico en la 

ciudad de Paracas, Perú. En esta cumbre, Perú asumió la Presidencia Pro 

Témpore de este bloque de integración. El Presidente Ollanta Humala 

anunció que el Perú continuará impulsando el proceso de integración tal 

como han venido haciendo los otros países. Asimismo, destacó que trabajará 

en consolidar la apertura de embajadas y oficinas comerciales compartidas, 

proyectos a favor de las Pymes y el resto de proyectos de la Alianza. 
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El Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico entró en vigor el 20 de 

Julio de 2015, después de tres años de que se firmó dicho documento entre 

los presidentes de Chile, Colombia, Perú y México. Con la entrada en vigor 

del Acuerdo Marco, Panamá y Costa Rica se convierten en estados 

observadores, paso previo para luego iniciar su proceso de adhesión al 

bloque. Además, con este Acuerdo Marco, los miembros se centrarán en 

desarrollar los servicios que actualmente representan el 60% del comercio, 

mientras que el resto será un intercambio de manufactura; y de ese 60% de 

servicios, más del 70% estará relacionado con la industria del turismo y 

alimentos.  

 

Asimismo, se eliminarán fronteras comerciales entre Perú, México, 

Chile y Colombia, en donde el 92% de los productos quedará en cero arancel 

y el otro 8% tendrá un tratamiento diferenciado; además de tener una 

apertura en la movilidad de recursos humanos, complementación de Bolsas 

de Valores y proyectos adicionales para homologar algunas prácticas en 

tratamiento tributario, educativo y logístico para que el comercio sea más 

dinámico.

-comercial, cuyo propósito fundamental es constituirse en un área 

que aliente el mayor crecimiento, el desarrollo y la competitividad de sus 

economías, con miras a mejorar su proyección al mundo y contribuir a un 

crecimiento económico con inclusión social.  

 

Las motivaciones detrás del nacimiento de la Ali

cuales a su vez son los principales factores que contribuyen a su crecimiento, 

son el interés por fortalecer la cooperación económica entre sus miembros, la 

integración económica con el resto del mundo (con especial énfasis en el 

di -

nuevas oportunidades de negocios, mejorar sus estándares productivos y el 

impulso de los procesos de innovación tecnológica; todo ello sobre la base de 

sus cuatro pilares: la libre circulación de bienes, servicios, capitales y 

personas, además de la cooperación.  
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

 

 La Coyuntura Económica Internacional 

 

  En un mundo con una creciente interdependencia, se advierte 

mayor consenso en la necesidad de actuar coordinadamente y 

participar en la construcción de la gobernanza global y regional con el 

fin de abordar problemas y desafíos comunes que trascienden las 

fronteras nacionales y son difíciles de resolver de manera aislada. 

Teniendo en consideración estos elementos, los países 

latinoamericanos han participado en distintos proyectos regionales con 

el objetivo de mejorar su posición relativa en negociaciones 

multilaterales y profundizar su inserción internacional.  

 

  Sin embargo, los cuestionamientos se presentan al momento de 

escoger que región construir y con que socios. Siguiendo esta línea, 

en América Latina se ha observado la formación de diversos 

regionalismos, es decir, de proyectos políticos basados en una región, 

lo cual ha generado un amplio debate sobre sus objetivos, naturaleza y 

rumbo. Colombia, México, Chile y Perú son los países miembros 

plenos de Alianza del Pacífico, un bloque comercial que busca

 

del Perú, Chile, Colombia y México, el 28 de abril

 

 

  

económica que surge en un contexto regional latinoamericano 

marcado por una multiplicidad de iniciativas de integración. El ideal de 

una moderna integración latinoamericana se remonta a la Asociación 
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Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC); creada el 18 de febrero 

de 1960, mediante el Tratado de Montevideo1

 

 

  En 1980, la ALALC fue substituida por la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI), formada por los mismos once 

gobiernos participantes en la ALALC (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela), a 

los cuales se sumaron posteriormente los de Cuba (1999) y Panamá 

(2011). La transición de la ALALC a la ALADI impuso una suerte de 

paradigma político: la ausencia de resultados concretos con un 

programa de integración no fue obstáculo para pasar, sin más, a una 

nueva iniciativa; así, los proyectos se multiplicaron, obteniendo como 

resultado en el espacio latinoamericano: SELA, CAN, Mercosur, ALBA, 

CELAC, UNASUR, OTCA, SIC, MCC, CC, etc.   

 

Por otra parte, en la década de 1990, los gobiernos de la región 

se armonizaron en la negociación de acuerdos de comercio 

preferencial (ACP), participando en la actualidad en 68 (26.0%) de los 

258 acuerdos regionales en operación y notificados a la Organiz

-

América Latina y/o del Caribe. De los 41 acuerdos extra-regionales, 31 

involucran economías o áreas desarrolladas.  

 

En este contexto descansa en parte el origen de la Alianza, en 

la profesión de fe liberal de sus promotores; en efecto, foros de 

cooperación como Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) o 

iniciativas de integración regional como la Unión Europea (UE), la 

                                                         
1
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Comu

Comprehensive Economic Partnership (RCEP) y el Trans-Pacific 

Partnership Agreement (TPP) han trascendido de lo económico a lo 

político. 

 

La Alianza del Pacífico nació con la Declaración de Lima de 

abril de 2011, tiene su origen en la iniciativa del Arco del Pacífico 

Latinoamericano. Fue una propuesta que iba más allá de lo comercial, 

se trataba de una integración profunda, con coordinación diplomática y 

política. El Acuerdo Marco (2012) no solo contempló componentes 

económicos y comerciales sino también componentes de cooperación, 

tránsito de personas y libre movimiento de capitales.  

 

El Protocolo Adicional (2014) trata sobre las reglas de origen 

para facilitar el desarrollo de cadenas de valor productivas que buscan 

la integración regional a través del privilegio del comercio de productos 

de los países miembros de la Alianza. Este bloque de integración 

busca la libertad del mercado de capitales y la integración de las 

bolsas de valores. El primer paso de este propósito fue la creación del 

Mercado Integrado Latinoamericano MILA. MILA es la primera 

iniciativa de integración bursátil transnacional sin fusión o integración 

corporativa a nivel global, mediante el uso de herramientas 

tecnológicas y la adecuación y armonización de la regulación sobre la 

negociación de mercados de capitales.  

 

El Mercado Integrado Latinoamericano es el resultado del 

acuerdo firmado entre la Bolsa de Comercio de Santiago,  la Bolsa de 

Valores de Colombia y la Bolsa de Valores de Lima, así como de los 

depósitos Deceval, DCV y Cavali, las cuales, desde 2009, iniciaron el 

proceso de creación de un mercado regional para la negociación de 

títulos de renta variable de los tres países. Tras varios meses de 

trabajo conjunto, en el que participaron los principales actores de los 

tres mercados y los gobiernos de cada país, el 30 de mayo de 2011 el 
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MILA entró en operación para abrir un mundo de oportunidades a 

inversionistas e intermediarios de Chile, Colombia y Perú, quienes 

desde entonces pueden comprar y vender las acciones de las tres 

plazas bursátiles, simplemente a través de un intermediario local. 

 

En diciembre de 2014, se oficializó la entrada de México a 

MILA, con la incorporación de Bolsa Mexicana de Valores e Indeval. 

De esta manera se habilitó el reconocimiento de los valores de cada 

uno de los países y el libre comercio de acciones mediante el ruteo de 

órdenes entre casas de bolsa de Chile, Colombia y Perú hacia los 

mercados de origen.  

 

Entre las características más relevantes de MILA, está el hecho 

de que ningún mercado pierde su independencia, ni autonomía 

regulatoria, pero mantienen como premisa el crecimiento en conjunto 

como mercado integrado, dadas las complementariedades de sus 

mercados. Asimismo, todas las negociaciones en MILA se hacen en 

moneda local, sin necesidad de salir de cada país y con anotaciones 

en cuenta a través del intermediario local, lo que facilita aún más las 

operaciones internacionales a través de esta herramienta. Hoy, MILA 

es el primer mercado por número de compañías listadas en 

Latinoamérica, el segundo en tamaño de capitalización bursátil y el 

tercero por volumen de negociación. 

 

Chile, Colombia, México y Perú tienen una estructura 

institucional democrática sólida, con mandatarios elegidos 

periódicamente, mercados dinámicos y globalizados y condiciones 

favorables para la inversión. De acuerdo a Doing Business 2013 del 

Banco Mundial, de los 32 países de la región de América Latina y el 

Caribe, los países de la Alianza ocupan el primer, tercer, cuarto y 

quinto puesto respectivamente en el ranking de facilidad para hacer 

negocios.  
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Los países miembros de la Alianza comparten una visión y 

c

 

 

Asimismo, cuentan con políticas econ

son economías con ritmos de crecimiento sostenidos y mercados 

dinámicos que comparten el convencimiento común de que el libre 

comercio y una apertura al mundo son herr

están enfocados tanto en estrechar la cooperación entre sus miembros 

como en la integración de este organismo con el resto del mundo, 

estos son:  

 

• Construir, de manera participativa y consensuada, un área de 

integración profunda para avanzar progresivamente hacia la libre 

circulación de bienes, servicios, capitales y personas. 

• Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de 

las economías de los países miembros, con miras a lograr un mayor 

bienestar, la superación de la desigualdad socioeconómica y la 

inclusión social de sus habitantes.  

• Convertirse en una plataforma de integ

 

 

octava economía a ni

2015, mayor al promedio global. Asimismo, cuenta con una población 
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de 214.1 millones de habitantes, y con un PBI per cápita de 

US$16,500 (medido en “Purchasing Power Parity” o “PPP”).  

 

observadores: Costa Rica, Panamá, Uruguay, Canadá, España, 

Australia, Nueva Zelanda,

Marruecos, Trinidad y Tobago y Bélgica.  

 

Estructura y Organización de la Alianza del Pacífico 

 

 

uno de los países miembros, por períodos anuales.  

 

Exteriores y Comercio Exterior de los países miembros. El objetivo 

principal del 

conformado por los Viceministros de Relaciones Exteriores y Comercio 

Exterior de los países miembros, y tiene como finalidad la supervisión 

del avance de los Grupos Técnicos y el reporte de nuevas áreas de 

trabajo que puedan desarrollarse.  

 

Los Grupos Técnicos abordan diferentes temáticas de 

negociación como por ejemplo el movimiento de personas de negocios 

y facilitación para el transito migratorio, temas de comercio e 
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integración, de servicios y capitales, de cooperación y de asuntos 

institucionales. Actualmente, la Alianza cuenta con 23 Grupos 

Técnicos: 

 

 Cooperación 

 Compras públicas 

 Servicios y Capitales 

 Propiedad Intelectual 

 Movimiento de Personas y Facilitación del Tránsito Migratorio 

 Estrategia Comunicacional 

 Asuntos Institucionales 

 PYMES 

 Turismo 

 Comité de Expertos que analiza las propuestas del CEAP 

 Transparencia Fiscal Internacional 

 Grupo de Relacionamiento Externo 

 Agencias de Promoción 

 Innovación 

 Educación 

 Desarrollo Minero 

 Subgrupo de cooperación regulatoria en cosméticos 

 Subgrupo de Facilitación del Comercio y Cooperación Aduanera 

 Subgrupo VUCE 

 Subgrupo de Protección al Consumidor 

 Subgrupo de Seguridad 

 Grupo de Género 

 Grupo de Cultura 

 

Los Grupos y Subgrupos Técnicos están compuestos por 

funcionarios de los países miembros, y su función es impulsar las 

discip
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1.2. Delimitación de la Investigación 

 

El ascenso de Asia y Pacífico2 en las últimas décadas se debe 

a su gran dinamismo económico y comercial, posicionándose como 

centro neurálgico y logístico para el mundo. El auge de esta región se 

ha presentado en un contexto de profundas transformaciones políticas, 

económicas y naturales, lo cual rescata el ímpetu de industrialización y 

desarrollo de sus economías.  

 

La región Asia-Pacífico evidencia una vasta diversidad a lo 

largo y ancho de sus economías, con niveles disímiles en términos 

demográficos, económicos y políticos. Coexisten en ella economías de 

gran tamaño como China, Japón, la República de Corea, Singapur e 

incluso India, con otras de una dimensión mucho menor como 

Camboya, Brunéi, Laos y Myanmar. La pluralidad de Asia y el Pacífico 

ha marcado una dinámica de poder multidimensional, difícil de 

comprender y con grandes complejidades en materia de integración 

regional. De esta manera, el posicionamiento de Asia y el Pacífico 

como bloque económico a nivel internacional es todavía un proceso 

que requiere unificar criterios y objetivos entre todas las economías.  

 

A pesar de las dificultades que persisten a nivel de integración 

económica y monetaria en Asia y el Pacífico, el rol de la Asociación de 

Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) con sede en Yakarta, 

Indonesia, luego de la crisis financiera de 1997 como eje director de 

las iniciativas de la ASEAN+3 y la ASEAN+6, ha sido fundamental 

para fortalecer la identidad asiática y ejercer medidas de contrapeso a 

los choques externos que afectan la región (Ravenhill, 2011). 

Actualmente, los países de ASEAN+6 han logrado materializar sus 

                                                         
2  Para efectos de este estudio, la región de Asia y el Pacífico comprende 18 
economías: las diez economías de ASEAN (Camboya, Laos, Myanmar, Brunéi, 
Singapur, Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam), China, Japón, 
República de Corea, Australia, Nueva Zelanda, India, la Región Administrativa 
Especial de China de Hong Kong y Taiwán.  
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objetivos con las recientes negociaciones de un Acuerdo Regional de 

Cooperación Económica (RCEP)3. 

 

 1.2.1. Delimitación Espacial 

 

 Esta investigación recopila y analiza la información referente a 

la Alianza del Pacífico, sus alcances y beneficios para los miembros de 

esta Alianza, con especial énfasis en el Perú. Sobre la base del 

modelo gravitacional de comercio y las estimaciones de los 

parámetros, se pueden cuantificar los efectos de creación de co

describirán brevemente los resultados de otras opciones de 

liberalización comercial en América Latina. Con el fin de cuantificar los 

efectos de la Alianza, he desarrollado tres tipos de escenarios que 

difieren respecto a su ambición y a su horizonte de implementación: 

 

1.  Los ar

de las medidas no arancelarias se basa en los efectos estimados de 

los Acuerdos de Libre Comercio no profundos existentes. 

2. Profundidad media de integración: Los aranceles y las 

medidas no arancelarias se eliminan entre los países de la Alianza en 

todos los sectores, excepto para los sectores sensibles: agricultura, 

alimentos y todas las industrias de servicios. 

3.  Los aranceles y las medidas no 

arancelarias entre los países de la Alianza se eliminan en todos los 

sectores. 

 

                                                         
3 RCEP: Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement.  
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aranceles son bajos o incluso cero y que la m

poco profunda, los efectos comerciales o de bienestar para los 

escenarios pueden variar. Los escenarios 2 y 3 permiten atisbar los 

potenciales de crecimiento res

nivel de ambición expresado por los líderes gubernamentales de los 

países de la Alianza del Pacífico en diversas citas cumbre. 

 

 1.2.2. Delimitación Social 

 

 La delimitación del problema será realizada en base a los 

países miembros de la Alianza, países observadores, las áreas 

priorizadas por estos, población, los beneficios que aportaría al Perú, 

entre otros. Esto en base a que la Alianza del Pacífico tiene entre sus 

objetivos construir, de manera participativa y consensuada, un área de 

integración profunda para avanzar progresivamente hacia la libre 

circulación de bienes, servicios, capitales y personas; impulsar un 

mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de 

las partes, con miras a lograr mayor bienestar, superar la desigualdad 

socioeconómica e  impulsar la inclusión social de sus habitantes; 

convirtiéndose en una plataforma de articulación política, integración 

económica y comercial, con proyección al mundo, con miras a crear 

mercados atractivos entre sus países miembros para lograr una mayor 

competitividad a nivel internacional.  

 

 Una característica común de los países de la Alianza es que los 

principales productos de exportación son combustibles, productos 

mineros, productos agrícolas y manufacturas por lo que su oferta 

resulta muy atractiva para los mercados del Asia-Pacífico. Colombia, 

México, Chile y Perú suman una  población superior a los 209 millones 

de habitantes y en conjunto representan el 50 % del comercio de la 

región.  
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 1.2.3. Delimitación Temporal 

 

  

mes de enero de dos mil a la fecha, por considerar que es un período 

que permitirá establecer los objetivos planteados.  

 

 1.2.4. Delimitación Conceptual 

 

  Esta investigación abarca conceptos fundamentales como el 

comercio internacional, simplificación de políticas socio-económicas y 

los beneficios y desafíos de mecanismos de integración del siglo XXI, 

como la Alianza del Pacífico. 

 

1.3. Problema de Investigación 

 

1.3.1. Problema Principal 

 

 ¿La Alianza del Pacífico es un mecanismo de integración, 

cuáles son sus beneficios y desafíos? 

 

1.3.2. Problemas Secundarios 

 

- ¿Cuál es la relación entre el mecanismo de integración Alianza del                                     

Pacífico con la región Asia-Pacífico? 

- ¿Cuáles son los beneficios y desafíos de la Alianza del Pacífico? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

  Determinar la relación entre la integración comercial y la Alianza 

 del Pacífico 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

 

- Determinar la relación entre el mecanismo de integración de la 

Alianza del Pacífico con la región Asia-Pacífico. 

- Determinar los beneficios y desafíos de la Alianza del Pacífico 

 

1.5.  Hipótesis y Variables de la Investigación 

 

1.5.1. Hipótesis General 

  

  ¿Cuál es la relación del mecanismo de integración de la Alianza 

  del Pacífico con la región Asia-Pacífico? 

 

1.5.2. Hipótesis Secundarias  

 

 ¿Existe relación significativa entre la integración comercial y la 

Alianza del Pacífico? 

 ¿Cuáles son los beneficios y desafíos de Alianza del Pacífico? 

 

1.5.3. Variables  

 

  Variable 1- La Integración Comercial del Perú:  

  ( ) Eficacia Normativa  

  ( ) Simplificación Administrativa  

  ( ) Agilidad en el Despacho Aduanero 

 

  Variable 2- Alianza del Asia-Pacífico:  

  ( ) Mecanismo de Cooperación y Concertación Económica         

                          Técnica.    

  ( ) Promoción y Facilitación del Comercio e Inversiones.  

  ( ) Desarrollo Económico Regional de los Países y Territorios de 

       la Cuenca del Océano  Pacífico.    
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1.5.3.1. Operacionalización de las Variables 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dado que la Alianza del Pacífico es un Acuerdo de Libre 

Comercio ambicioso, con disposiciones que exceden las de otras 

iniciativas más modestas, un buen escenario sería el de una 

Alianza del Pacífico profunda. Existen variables para alcanzar el 

desarrollo, tres variables claves son la innovación, el capital 

humano y el entorno existente para el desarrollo empresarial en las 

cuales los países socios pueden imitarse para tratar de avanzar.  
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 La innovación es una actividad marcadamente intensiva en 

capital humano. Por tanto el nivel de conocimientos (formación) de 

las personas determinará en gran medida la cantidad y calidad de 

nuestra innovación. El capital humano influye y determina el 

desarrollo de los sistemas institucionales. Así la educación de las 

personas influye necesariamente en la actitud de la sociedad ante 

la inversión en la estimulación de la actividad innovadora.  

 

 

4  en los 

países de la Alianza del Pacífico. Con una Alianza del 

porcentual en Colombia y Costa Rica.  

 

aranceles, los beneficios espe

                                                         

4
 

los beneficios en bienestar  
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una integración comercial poco profunda con otros países de la 

Alianza, en tanto los beneficios de bien

profundiza más entre los países de la Alianza, pero dejando fuera 

la agricultura, alimentos y los sectores de servicios, los beneficios 

del comercio no se alca

profunda. 

 Una Alianza fue

ingreso real es menos pronunciado cuando se toma en cuenta la 

nueva oleada de liber

han constituido un instrumento para fortalecer el compromiso de 

adoptar Acuerdos Comerciales Liberales bilaterales y consolidar 

los esfuerzos de l

 

 Cabe mencionar en este cont

-  

 

más los actores que están buscando mejores oportunidades 

en los mercados emergentes. América Latina es una de la
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elevados porcentajes de crecimiento y poseen un mercado interno 

altamente atractivo para hacer negocios.  

 La Alianza del Pa

venir, y fo

importante capital humano productivo. De tal manera, el 

dinamismo que han

 

 

que las empresas peruanas se fortalezcan en torno a 

hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas.  

 

 Esto está plasmad

para oficinas comerciales y la oferta de becas para estudiantes e 

investigadores, entre otros.  
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1.6. Metodología de la Investigación 

 

1.6.1. Tipo y Nivel de la Investigación 

 

a) Tipo de Investigación 

 

 La investigación para este caso desarrollada tiene un 

enfoque cualitativo, ya que utiliza la recolección de datos sin 

medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación. Tal y como en la 

mayoría de los estudios cualitativos, este estudio de caso no 

implica la comprobación de las hipótesis establecidas a priori, 

pero genera nuevas suposiciones que van refinándose 

conforme se avanza en el proceso investigativo.   

 

  El tipo de esta investigación es Descriptiva

los acuerdos ya existentes.  

  

 I. Se trabajó sobre dos variables, en función a las variables del 

estudio.  Cada formato de ficha contó con sus respectivos 

indicadores, de la  manera siguiente:  

 

 Variable 1- La Integración Comercial del Perú:  

 ( ) Eficacia Normativa  

 ( ) Simplificación Administrativa  

 ( ) Agilidad en el Despacho Aduanero 
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 Variable 2- Alianza del Pacífico – Asia:  

( ) Mecanismo de Cooperación y Concertación Económica y 

Técnica    

( ) Promoción y Facilitación del Comercio e Inversiones  

( ) Desarrollo Económico Regional de los Países y Territorios de 

la Cuenca del Océano     

 

 En el aspecto cualitativo:   

 

 I. Identificación de fuentes históricas e investigaciones 

históricas.  Búsqueda de información bibliográfica y 

documental en los siguientes repositorios:   

 

- Biblioteca Nacional del Perú (BNP). 

- Sistema de Bibliotecas de la Universidad Alas Peruanas (UAP).  

- Sistema de Bibliotecas de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos (UNMSM).   

- Sistema de Bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú (PUCP).  

 

 II. Selección de fragmentos en los documentos clave en virtud a 

las variables y sus respectivos indicadores empleados en la 

parte  cualitativa.  

 III. Análisis textual de los documentos identificados como clave 

a la luz del marco teórico. 

b) Nivel de Investigación 

 La investigación desarrollada tiene un enfoque 

cualitativo, ya que utiliza la recolección de datos sin medición 

numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en 

el proceso de interpretación. En cuanto a la tipología, este 

estudio puede catalogarse como exploratorio, ya que se indaga 

sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. Se presenta a 
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continuación el resultado de una investigación primaria y 

secundaria, en cuanto se emplearon instrumentos de diseño 

propio como entrevistas para obtener datos e información, 

además de la revisión de materiales existentes.  

  Para lograr los objetivos descritos se analizaron 

estadísticas económicas y comerciales de los países miembros 

de la Alianza del Pacífico y se entrevistó a una serie de expertos 

en la materia, para obtener sus puntos de vista, a través de 

preguntas abiertas que permitieron recabar datos; de igual 

forma se realizó una amplia revisión de los documentos oficiales 

de la Alianza del Pacífico, de investigaciones previas 

relacionadas al tema y de exposiciones recientes de actores 

claves en el proceso negociador del bloque. 

 

1.6.2. Método y Diseño de la Investigación 

 

a) Método de la Investigación 

 

 El método de investigación del presente trabajo es de 

caso cualitativo, el cual nos permite acercarnos a comprender el 

desarrollo de los procesos de integración en el ámbito 

comercial. 

 

 

 

 

- Por un lado, o
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- 

 

 

 En el primer caso, el objetivo se enmarca dentro de

trata, pues, de un p

subdesarrollados involucrados.  

 

 

podido alcanzar esos objetivos.  

 

b) Diseño de Investigación 

 

  

-Clare. Esta 

literatura usa un modelo general de equilibrio estimado 

estructuralmente para pre

 

 

  La ecuación
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 de la integración regional.  

 

  Sin embargo, e

acuerdos de libre comercio con otros miembros de la alianza. 

Un nuevo aspecto de este enfoque es la distinción entre dos 

tipos de acuerdos de libre comercio: los que solo proporcionan 

un nivel poco profundo de integración comercial y los que 

proporcionan un nivel profundo.  

 

  Los Acuerdos de Libre Comercio existentes en América 

Latina y en el resto del mund

mpetencia y derechos de 

propiedad intelectual) que cubre el propio acuerdo.  

 

1.6.3. Población y Muestra de la Investigación 

 

a) Población 

   

  

factores esen

requerido por las infraestructuras.  
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finaliza

 

 

  

directa (llegando a c

 

 

  

y entrada de nuevos inversores en infraestructura en la región.  

 

  

de la industria, lo 

-

creciente tendencia a la internaciona

                  

(constructores-

n actores 
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importantes en el mercado de infraestructuras en América 

Latina. A continuación, un análisis de los países miembros: 

 

a) Chile 

- Nombre Oficial: República 

  De Chile. 

- Capital: Santiago. 

- Superficie Territorial:  

  756,096 Kms². 

- Población: 17,924,000 

- Idioma Oficial: Español. 

- Fecha De Independencia: 18 De Septiembre 1810. 

- Presidente: Michelle Bachelet Jeria (Desde el 11 de  

  marzo de 2014) (Jefe de Estado y Jefe de Gobierno) 

- : UDI, RN, PL, PRI, PDC, PRSD,  

  PPD, PRO, PS, PCCh, PH, PEV, MAS, PI. 

 

- Miembro de: ACNUR, AIF, ALADI, APEC, BID, BIRD, 

  BPI, CAN, CD, CFI, CICR, CNUCYD, COI, CPA, CPI, 

  CSI, FAO, FICR, FIDA, FMI, FSM, G-15, G-77, Grupo de 

  Río, IADB, ICC, IMSO, Interpol, ITSO, Mercosur, MPNA, 

  OACI, OCDE, OEA, OHI, OIEA, OIM, OIN, OIT, OMA, 

  OMC, OMGI, OMI, OMM, OMPI, OMS, OMT, ONU,  

  ONUDI, OPANAL, OPAQ, PCA, SELA, SICA, UIP, UIT, 

  UNASUR, Unesco, Unión Latina, UPU, ABINIA, Alianza 

  del Pacífico, CAF, CELAC, CEPAL, CIN, CONVEMAR, 

  FIFA, OEI, OLADE, OTI, P4, TIAR.  

 

- Gobierno:  

 

El gobierno ejerce el Poder Ejecutivo.  
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El Poder Judicial es independiente de los poderes 

Ejecutivo y Legislativo de Chile.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema Político de Chile 

 

Chile es una república democrática, que se rige por la Constitución 

Política vigente (1980) y que está organizado en torno a tres poderes del 

Estado: Ejecutivo (encabezado por el Presidente de la República), Legislativo 

(Senado y Cámara de Diputados) y Judicial (Tribunales de Justicia). 

 

Economía de Chile  

 

Chile es una economía emergente muy bien evaluada en la región 

latinoamericana y reconocida a nivel mundial. El crecimiento económico 

sostenido del país, así como sus avances en el desarrollo social, han sido 
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destacados por distintos organismos internacionales. En efecto, en 2010 

Chile fue la primera nación sudamericana incorporada como miembro de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La 

disciplina fiscal es uno de los principales pilares de la sólida economía 

chilena. Las cuentas fiscales del país mantienen una estabilidad sostenida en 

el tiempo y el crecimiento económico en los últimos tres años, ha sido en 

promedio anual de 3,8%. La inflación anualizada en diciembre de 2014 fue de 

4,6%. Chile tiene hoy 24 acuerdos comerciales con 63 mercados, que 

representan el 63,3% de la población mundial y el 85,3% del PIB global. 

 

Industrias Controladas, restringidas y monopolios en Chile  

 

minerales privados 

siempre las constituye un tribunal, son de tiempo prolongado, confieren 

considerados como:  

  

 cional.  

 Minerales situados en áreas claves de seguridad nacional.  

 

empresas controladas 100% por capital privado y 
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Consideraciones para invertir en Chile  

 Actualmente, Chile tiene la mayor red de tratados de libre comercio del 

mundo, más de 20 acuerdos comerciales firmados con 60 países.  

 

Scorecard 2013.  

 Chile tiene una infraestructura de carreteras, puertos y aeropuertos 

entre las más adelantadas de la región.   

  

 

Competitividad 2011-2012 que publica el World Economic Forum.  
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b) Colombia  

 

- Nombre Oficial: República De Colombia.  

- Capital: Bogotá. 

- Superficie Territorial: 2,070,408 Km2. 

- Población: 49,529,000 

- Idioma Oficial: Español. 

- Fecha De Independencia: 20 De Julio De 1810. 

- Presidente: Juan Manuel Santos (jefe de Estado y de Gobierno).  

 

- : Partido Social de Unidad Nacional 

RA).   

 

- Miembro de: Unasur, ONU, Alianza del Pacífico, OEA, CAN, FLAR, 

FIFA, Mercosur, UL, CIVETS, ABINIA, OIEA, BCIE, OEI, FAO, G-3, G-77, 

Grupo de Río, IADB, IBRD, ICAO, IFAD, CFI, IFRCS, OMS, OIT, FMI, 

IMO, Interpol, ISO, ITU, NAM, OPANAL, UNCTAD, Unesco, UNHCR, 

UNIDO, UPU, WIPO, WMO, OMC, OMT, AEC.  

 

- Gobierno:  

 

y Judicial.  

 

- Poder Ejecutivo: presidente de la nación 

(jefe de gobierno y cabeza del Poder Ejecutivo).  

-  

-     Poder Judicial: Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, 

Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura. 
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Sistema Político de Colombia  

 

Colombia es una república unitaria con centralización política y 

descentralización administrativa, que se rige por la Constitución Política 

vigente de 1991 y está organizada en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial. El Presidente ejerce como Jefe de Estado y de Gobierno a la vez.  

 

El parlamento bicameral está conformado por el Congreso de la 

República y está compuesto por el Senado y la Cámara de Representantes. 

El sistema judicial colombiano incluye a la Corte Constitucional, la Corte 

Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la 

Judicatura. 
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Economía de Colombia  

 

Por su estabilidad y destacado crecimiento Colombia se ha 

posicionado como la tercera economía en América Latina y uno de los países 

con mayor estabilidad económica en la región. En los últimos seis años ha 

crecido en promedio por encima de 4% lo cual, aunado a un ambiente de 

negocios propicio, talento humano calificado, incentivos y la calidad de vida, 

la convierten en un excelente lugar para invertir. Actualmente Colombia 

cuenta con 13 acuerdos comerciales vigentes que le permiten tener acceso 

preferencial a cerca de 1.500 millones de consumidores en importantes 

mercados. 

 

Industrias controladas, restringidas y monopolios en Colombia  

 

Existen excepciones para los inversionistas extranjeros en los 

siguientes sectores:  

 

televisivas.   

  

  

  

  

 

al capita

realizado conjuntamente con instituciones financieras.  

 

 



 47 

Consideraciones para invertir en Colombia 

  

 

a los inversionistas.  

 

significativamente superior al promedio mundial.  

 

 

de inflación.  

  

 

 

 

 

 Colombia tiene una creciente clase media.  
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c) México 

 

- Nombre Oficial: Estados Unidos Mexicanos. 

- Capital: Ciudad De México. 

- Superficie Territorial: 1,964,375 Km ². 

- Población: 125,235,000 

- Idioma Oficial: Español. 

- Moneda: Peso Mexicano. 

- Presidente  

 

- 

Trabajo (PT), Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza (PANAL), 

MORENA, Partido Encuentro Social y Partido Humanista.  

 

- Miembro de: OEA, ONU, OCDE, TLCAN, G-20, G-5, APEC, G3, CIN, 

UL, ABINIA, CELAC, OEI, AEC, Alianza del Pacífico, MIST, UFC, 

Interpol, CIJEG, Unesco. 

  

- Gobierno

 

el presidente es tanto el jefe de Estado como el jefe de gobierno 

 

 

  

 Poder L

 

  



 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema Político de México 

 

México es una república democrática, que se rige por la Constitución 

Política vigente (1917) y que está organizada en torno a tres poderes del 

Estado: Ejecutivo (encabezado por el Presidente de la República), Legislativo 

(Cámara de Senadores y Cámara de Diputados) y Judicial (Suprema Corte 

de Justicia, Tribunal Electoral, tribunales colegiados y unitarios de circuito y 

juzgados de distrito). 

 

Economía de México  

 

México representa la 14° economía con un PIB que representa el 1.7% 

del total mundial. En México, el comercio con el exterior representa 60% del 

PIB con productos como petróleo, productos manufacturados, de minero 

metalurgia, metálicos de uso doméstico, automóviles, productos agrícolas y 

aparatos de fotografía. 
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En términos regionales, las ventas dirigidas hacia América del Norte 

registraron un crecimiento de 4.8% en comparación con 2011; mientras que 

las exportaciones dirigidas hacia América Latina y el Caribe registraron un 

crecimiento de 7.6%. México importa máquinas para metalurgia, productos de 

acero, maquinaria agrícola, equipos eléctricos, autopartes para ensamblaje, 

repuestos para partes de vehículos de motor, aeronaves y partes de aviones. 

 

Industrias controladas, restringidas y monopolios de México  

 Actividades reservadas exclusivamente al Estado mexicano y a las 

empresas mexicanas en las que la inversión extranjera no puede participar:  

 

 

  

  

 Servicio postal.  

  

  

 

a o de empaque.  

 

de cable.  

  

 Bancos de desarrollo bajo las leyes que rigen tales entidades.  

Actividades que restringen la inversión extranjera a un porcentaje fijo:  

  

  

  

 Casas de cambio  

  

 Promotoras de inversiones  
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de 49% o mayor:  

 Servicios educativos privados.  

 Servicios legales.  

  

 Agentes de seguro.  

  

  

  

  

 

 

gas natural.  

 

 

Consideraciones para invertir en México 

 Es el mayor exportador de manufacturas en América Latina. 

  

 Es evidente el esfuerzo del gobierno por mantener la inflación a 

niveles inferiores que la media global.  

 

 Representa 35% del comercio total de América Latina. 

  

 

con los países de América Latina. 

  

 Tiene tratados de libre comercio con 45 países. 

  

 Posee amplia capacidad para generar manufac
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 Principal productor y exportador de plata en el mundo.  

 

 

laboral calificada. 
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d) Perú  

 

- Nombre Oficial: República Del Perú. 

- Capital: Lima. 

- Superficie Territorial: 1,285,216 Kms². 

- Población: 31,151,643 

- Idioma Oficial: Español 

- Fecha De Independencia: 28 De Julio De 1821. 

- Presidente: Ollanta Humala (jefe del Estado y del Gobierno).  

 

- 

 

 

- Miembro de: ABINIA, ACNUR, AIF, ALADI, Alianza del Pacífico, APEC, 

BID, BIRD, BPI, CAF, CAN, CD, CELAC, CEPAL, CFI, CICR, CIN, CLAD, 

CNUCYD, COI, CPA, CPI, FAO, FICR, FIDA, FIFA, FLAR, FMI, G-15, 

G.24, G-77, Grupo de Río, IADB, ICC, IMSO, Interpol, ITSO, Mercosur 

(Estado Asociado), MPNA, OACI, OTCA, OEA, OEI, OHI, OIEA, OIM, OIN, 

OIT, OLADE, OMA, OMC, OMGI, OMI, OMM, OMPI, OMS, OMT, ONU, 

ONUDI, OPANAL, OPAQ, OTI, PCA, SELA, Tratado del Río, UIP, UIT, 

UNASUR, Unesco, Unión Latina, UPU.  

 

- Gobierno: 

  

 El Poder Ejecutivo es ejercido por el Gobierno.  

 El Poder Legislativo reside en el Gobierno y en la Asamblea Nacional.  

 El Poder Judicial es independiente de los poderes Ejecutivo y 

Legislativo.  
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Sistema Político de Perú  

 

Perú es una república democrática, que se rige por la Constitución 

Política vigente (19 de diciembre 1993) y que está organizada en torno a tres 

poderes del Estado: Ejecutivo, encabezado por el Presidente de la República; 

Legislativo, con una sola cámara de 130 asientos; y Judicial, encabezado por 

una Corte Suprema de Justicia. 

 

Economía de Perú  

 

La economía peruana ha crecido en promedio de 6,4% anual desde 

2002, debido en parte al incremento en la inversión privada, especialmente 

en el sector minero, que representa más del 60% de las exportaciones totales 

de Perú. El país tiene un tipo de cambio ligeramente apreciado y baja 

inflación, que en 2013 se espera que esté por debajo de la meta del Banco 

Central que es del 3%. La rápida expansión de Perú e inversión han ayudado 

a reducir la tasa nacional de pobreza en 23 puntos porcentuales desde 2002. 
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Perú cuenta con una amplia gama de recursos minerales importantes 

que se encuentran en las zonas montañosas y costeras, así como excelentes 

recursos pesqueros en sus aguas costeras. Entre sus principales socios 

comerciales (2012) se encuentran: China, EE.UU., Canadá y Japón.  

 

Industrias controladas, restringidas y monopolios de Perú 

 

Los extranjeros no pueden adquirir minas, terreno, bosques, 

actividades de inversión en zonas protegidas y manufactura de armas de 

guerra.  

 

servicios de vigilancia y seguridad

 

 

Consideraciones para invertir en Perú 

 

  

 lencia; es el segundo 

productor de cobre, el tercer productor de plata y el sexto productor 

mundial de oro.  

 Posee bajos costos laborales y mano de obra cualificada.  

 Goza de una creciente integración económica internacional mediante 

acuerdos de libre comercio 

 

 

Latina y Asia.  

 

importante de entidades internacionales de primer nivel.  



 56 
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b) Muestra  

 

 

 

 En la actualidad 32 países han sido aceptados como Estados 

Observadores de Alianza, a saber: Costa Rica, Panamá, Canadá, Uruguay, 

Australia, Nueva Zelanda, España, Guatemala, Japón, Francia, Portugal, 

Honduras, República Dominicana, El Salvador, Ecuador, Paraguay, 

República de Turquía, República de Corea, República Popular China, 

Estados Unidos de América, Alemania, Italia, Países Bajos, Reino Unido, 

Suiza, Finlandia, India, Israel, Marruecos, Singapur, Bélgica y Trinidad y 

Tobago. 

 

 Sobre los Estados Miembros, los cuatro países totalizan una población 

de 216 millones de personas con un PIB per cápita de 14.226

población en 

comercial para eliminar el 92% de los derechos de aduana, y que 



 58 

poderosos y beneficiosos.  

 

 

  

 Sin duda, la Alianza del Pacífico constituye una gran oportunidad para 

cada uno de los países que la componen, no solo por las posibilidades q

-

oportunidades como bloque frente a otros mercados, en especial el de     

-  
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1.6.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  

 

a) Técnicas 

 

  En cuanto a la tipología, este estudio de caso puede 

catalogarse como exploratorio, ya que se indaga sobre temas y 

áreas desde nuevas perspectivas. Se presenta a continuación el 

resultado de una investigación primaria y secundaria, en cuanto 

se emplearon instrumentos de diseño propio como entrevistas 

para obtener datos e información, además de la revisión de 

materiales existentes.  

 

  Para lograr los objetivos descritos se analizaron 

estadísticas económicas y comerciales de los países miembros 

de la Alianza del Pacífico y se entrevistó a una serie de expertos 

en la materia, para obtener sus puntos de vista, a través de 

preguntas abiertas que permitieron recabar datos, de igual 

forma se realizó una amplia revisión de los documentos oficiales 

de la Alianza del Pacífico, de investigaciones previas 

relacionadas al tema y de exposiciones recientes de actores 

claves en el proceso negociador del bloque.  Las entrevistas 

que apoyaron la realización de este estudio de caso fueron 

concedidas por:  

 

- Marco Antonio Huamán Sialer PhD. con Mención en 

Comercio  Exterior  y Negocios internacionales por la 

Atlantic  International University –  Estados Unidos. 

Presidente de la  Sala de Aduanas del Tribunal Fiscal. 

- Fernando Suni. Tercer Secretario del Ministerio de 

Relaciones  Exteriores – Departamento de Integración.  

- Catherine Navarro Acosta de Herrera. Especialista en 

Arbitraje  Internacional. Estudio Berninzon & Benavides.  

- José Armando Garavito Castillo. Especialista en 

Comercio  Internacional.  
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al comercio de un ALC. Para reducir el ses

 al 

(2012) o Baldwin y Jaimovich (2012).  

 

b) Instrumentos 

 

 

arancelarios bilaterales.  

 

 

de los aranceles entre dos países y de variables sustitutivas 

(proxies) costos comerciales determinables, tales como 

distancia entre ambos países, y variables ficticias (dummies) 

por compartir una frontera, un idioma, una historia colonial y por 

contar con un ALC (bilateral). Dado que los aranceles forman 

parte expresa de
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no arancelarios que fa

 

 

 La literatura sobre modelos gravitacionales utiliza 

generalmente una sola variable fictic

 

 

 1.6.5. Justificación, Importancia y Limitaciones de la Investigación 

   

  a) Justificación 

 

  

principales estilos de integración en América Latina. E

ge

principal p

(Enterprise for the Americas Initiative, EAI), anunciada por el 

presidente George H. Bush el 27 de junio de 1990.  

 

  

propuesta para negociar una gran
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administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo, y un 

esta propuesta era crear un área de libre comercio desde 

Anchorage, Alaska, hasta la Tierra del Fuego, con la clara 

int

económica 5 . Trade, not aid,

nueva estrategia.  

 

  

relaciones con América Latina en los noventa, compartida por 

distintos países de la región, fue la defensa de la democracia, la 

libre empresa y los ALC. La idea central de la estrategia de 

integración económica continental era que los mecanismos de 

mercado

6.  

 

  

Consenso de Washington y la preferencia

                                                         

5 The Development Gap, The Enterprise for the Americas Initiative: Description and 
Update, Washington, D.C., The Development Group for Alternative Policies, Inc., 
1992.  

6  John Williamson, ed., Latin American Adjustment. How Much has Happened? 
Washington, D.C., Institute for International Economics, 1990.  
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lado 

mediante un acuerdo continental promovido por Estados 

Unidos.  

 

  

asumir

 

en América Latina.  

 

  

vivieron al menos un lustro de crecimiento sostenido, y la 

(2008-2010).  

 

  Preocupados por los efectos negativos de las crisis de 

los ochenta y noventa, los distintos gobiernos mejoraron las 

políticas sociales y corrigieron los excesos del Consenso de 

Washi

pobreza e 

43.9% en 2002 y a 28.8% en 20127

                                                         
7 CEPAL,  
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  En la

comenzaron a 

Europea, China y Rusia.  

 

  En el nivel regional, el ALCA fue bloqueado, en buena 

medida por la discr

militares colombianos por tropas estadunidenses8.  

 

  

                                                         
8 John Lyons y Laura Meckler, “China Shadow Follows Obama in Latin Trip,” The 
Wall Street Journal, Business Section, 19 de marzo de 2011. Disponible en: 
online.wsj. com/article/SB1000142405274870351240457620864211 6371086.html 
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es nuestro destino”9

económica de Estados Unidos. Mercosur, a su vez, se ha 

estructurado un estilo de integración más profundo pero más 

cerrado y excluyente que los países integrantes de la AP.  

 

  

suman diez ALC, de los cuales Nicaragua aporta el 70%10. 

 

  Los esfu

y servicios), seguido de América Latina 

y el Caribe (27.08%), Asia (22.16%) y Europa (13.48%).  

 

        

-

Norte y América Latina y el Caribe: 24.36% con Estados Unidos, 

                                                         
9 

fast track,” La Jornada, 20 de abril 2001, p. 24. 

10 

 



 66 

16.84% con Trinidad y Tobago y 12.89% con Brasil. Venezuela, 

principal impulsora de esta iniciativa de cooperación, acumula 

12.12% del comercio de ALBA. 

 

b) Importancia  

 

 

europeos dando com

 

  Dicho proceso ha sido analizado por diversos autores, 

representantes de diferentes escuelas de pensamiento y sobre 

la base de variados enfoques y perspe

 

  

regio

-

ial, sostenible.  
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  c) Limitaciones 

 

  Esta investigación tiene como objetivo evaluar los 

beneficios del intercambio comercial resultante de la integración 

económica propuesta por los países miembros de la Alianza del 

Pacífico. El estudio diferencia los esfuerzos de integración de 

acuerdo a distintos grados de profundidad. Los escenarios van 

desde uno en que solo se eliminan los aranceles aduaneros 

bilaterales, pasando por un nivel intermedio de integración, 

donde ciertas áreas sensibles, como la agricultur

mbio comercial y los efectos del 

 así 

como los efectos en el valor agregado sectorial y en el bienestar 

agregado. 

 

  América Latina ha luchado ya durante más de un siglo 

para construir un espacio de integración eco

 

 

  Estos esfuerzos de liberalización ocurren dentro del 

orden global de intercambio comercial y son impulsados por las 

transformaciones que actualmente ocurren en dicho orden. 

Estados Unidos, que tra
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(TPP: Trans-Pacific Partnership).  

 

  

Nations, ASEAN) están abocados a profundizar la integración 

económica regional me

Alianza se ha concentrado en el impulso de negociac

contienen ma

de medidas sanitarias y fitosanitarias.  

 

  El actual comportamiento de la eco

a las relaciones internacionales, por lo que

podría ser un desafío para el desarrollo. Como re

una de las últimas 

dinamizador 
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social.  

 

  

 de una pr

La 

catarata de cambios que se están pr

nidades para salir 

reforzadas.  

 

  

rmando 

aceleradamente, de forma que las empresas tienen que 

adaptarse a la carrera a una realidad que es a la vez compleja, 

distinta e inestable. Dentro de ese agitado panorama, las 

instituciones bancarias viven el cambio con especial intensidad. 

Aunque la

consecuencias para su activi
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

 En el período

suministraban

tales como alimentos y textiles.  

 

 Todos estos sectores comerciales, y muchos otros, se desarrollaron 

como resultado

para América Latina (CEPAL) de las Naciones Unidas, con el apoy

 

 

 

alcanzar el nivel de los países más desarrollados y 

 



 71 

 En contraste con lo que

eficiencia, los países latinoamericanos protegieron de maner

 

integración regional. En 1960, la Asociación Latinoam

Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela. Panamá y Cuba se integraron con 

posterioridad. 

Si bien la meta explícita de ALADI era crear un área de preferencias 

económicas con el objetivo final de establecer un mercado común en América 

Latina, en los hechos ha servido fundamentalmente co

 

Arco del Pacífico 

 El origen de la Alianza del Pacífico se encuentra en la iniciativa del 

Arco del Pacífico Latinoamericano que fue lanzada con el Primer Foro de 

Ministros de Comercio en la ciudad de Cali, Colombia, en enero de 2007. 

Esta iniciativa fue promovida por Colombia y se concretó en la I Cumbre de 

Presidentes en San Salvador, El Salvador en octubre de 2008. En ella 

participaron Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Perú. 

 Los objetivos se plantearon en dos dimensiones. Por un lado, en la 

conformación de un espacio informal de coordinación y concertación para la 

identificación e implementación de acciones conjuntas de integración 
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económica y comercial con una proyección al Asia-Pacífico. Por otro lado, en 

el establecimiento de una plataforma de diálogo político y proyección 

coordinada de los países de la Cuenca del Pacífico Latinoamericano hacia la 

región del Asia Pacífico. 

 Las temáticas identificadas se refirieron a la convergencia comercial e 

integración; la promoción y protección de las inversiones; el fomento de la 

infraestructura, logística y facilitación del comercio; y la cooperación 

económica y técnica para la mejora de la competitividad. Sin embargo, estas 

iniciativas no pudieron plasmarse en decisiones concretas que lograran 

implementarse efectivamente. En las dos dimensiones señaladas no se logró 

una convergencia de intereses.  

 Con relación a los aspectos económicos y comerciales, las posiciones 

de Chile, Colombia, México y Perú estaban más articuladas hacia una 

apertura económica y una mayor participación en los mercados 

internacionales, dispuestos a profundizar una integración efectiva sobre la 

base del libre comercio. Además, sus dinámicas económicas, sobre todo en 

el caso de Chile, Colombia y Perú, mostraban un crecimiento sostenido 

superiores al promedio latinoamericano en la última década. En ese sentido, 

estos países propugnaban mayores avances en el corto plazo en una 

implementación de los principios promovidos en la Alianza del Pacífico. 

 Respecto al tema político, tampoco se encontró una convergencia de 

las visiones individuales. Claramente la posición de Venezuela acompañada 

por Ecuador y Nicaragua, pretendía fortalecer otros espacios de integración 

como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), 

con una concepción ideológica fuertemente influenciada por el Presidente 

Chávez de Venezuela. Otro aspecto importante que no llegó a concretarse 

fue el interés real de los países asiáticos del otro lado del Pacífico, ya que 

esta iniciativa fue vista como una que no lograba cuajar y definir una agenda 

de compromisos económicos y políticos sustanciales.  
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 El Arco del Pacífico tuvo como finalidad coordinar una estrategia 

continental para la relación comercial con las economías más sólidas y 

también las emergentes de la región de Asia-Pacífico. Sin embargo, la 

Alianza del Pacífico surge como una respuesta a los escasos avances en 

este proceso de integración y por divergencias en materia de política 

comercial con el resto de los miembros. 

 De los 11 países que eran en un principio, quedaron solo cuatro 

miembros debido a que Ecuador y Nicaragua decidieron acercar su política 

comercial a Venezuela e integrarse al ALBA. Por su parte, los países 

centroamericanos, del Triángulo del Norte, tenían un proceso interno 

suficientemente complejo en vista de su relación con Estados Unidos y la 

firma del CAFTA-DR (Dominican Republic-Central America Free Trade 

Agreement).  

 Este comportamiento se refleja en ámbitos de la política exterior, como 

la afinidad de Centroamérica a alinearse más con la posición de los EE.UU 

que los actuales miembros de la Alianza, como ocurrió en la invasión de Irak 

en 2003. Si bien las actividades comerciales y de inversión entre América 

Latina y el Caribe y Asia-Pacífico se han recuperado tras la crisis asiática y 

continúan expandiéndose, gracias, sobre todo, al gran incremento de las 

corrientes comerciales con China, los vínculos económicos birregionales en 

general siguen siendo débiles o reflejan una escasa diversificación del 

comercio.  

 Para la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, Asia-

Pacífico aún es un mercado sin explotar, a pesar de su impresionante 

desempeño en áreas como el crecimiento, el comercio internacional, la 

inversión extranjera directa, la modernización tecnológica y la capacidad de 

innovar, y de las crecientes reservas internacionales que posee. La dinámica 

actual de la demanda agregada de los países de Asia-Pacífico, 

principalmente China, ofrece oportunidades sin precedentes a la región de 

América Latina y el Caribe en el ámbito productivo y exportador, tanto de 

productos básicos como de manufacturas y servicios. 
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Alianza del Pacífico: Creación y Objetivos 

 

optado por lo que se ha dado en denominar “regionalismo abierto”, abriendo 

sus economías en forma sustancial y unilateral y suscribiendo amplios 

tratados de libre comercio con Estados Unidos.  

 

-

-

-     

- -

más tarde tratados de lib

s: Organisation for 

Economic Cooperation and Development, OECD); en 2013 Colombia inici

 

 Por otro lado, Brasil y sus socios del Mercosur, si bien están 

realizando negociaciones comerciales con Estados Unidos y Europa, 

perseveran 

una de las siete mayores economías del mundo, considera acertadamente 

que sus políticas comerciales e internacionales están consustancialmente 

vinculadas.  

 

 El presidente Alan García desplegó intercambios diplomáticos con el 

fin de concretar avances de integración en el marco del Arco del Pacífico 

Latinoamericano y estas conversaciones lograron tener éxito. En el mes de 

octubre de 2010 se dio inicio al Área de Integración Profunda entre Colombia, 

Chile, Ecuador, Panamá y Perú, con el objetivo de establecer un espacio 
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ampliado que resulte más atractivo para las inversiones, el comercio y el 

turismo. Luego de un proceso de acercamientos y de negociaciones y sobre 

la base de las convergencias de políticas económicas y comerciales, el 28 de 

abril de 2011 en Lima se firma la Declaración Presidencial sobre la Alianza 

del Pacífico para la conformación de un Área de Integración Profunda en el 

marco del Arco del Pacífico Latinoamericano entre Chile, Colombia, México y 

Perú, y Panamá como observador.  

 

El pleno aprovechamiento de la dinámica de comercio con inversión 

asiática supuso que América Latina y el Caribe reorientaran sus relaciones 

con Asia-Pacífico para mantener la exportación de productos básicos y 

producir manufacturas con mayor valor agregado y tecnológicamente más 

complejas para su exportación a ese mercado.  

En este sentido, la estrategia estuvo comprendida en promocionar la 

participación de la región en las cadenas de suministro asiáticas para lograr 

un mayor valor agregado y un mayor contenido tecnológico en sus 

exportaciones. En el caso de los productos basados en recursos naturales 

(integración de facto) y en el logro de relaciones comerciales más estrechas, 

se realizaron campañas conjuntas de promoción de exportaciones, alianzas 

comerciales entre empresas y se suscribieron acuerdos de libre comercio que 

permitieron abordar los problemas de acceso a los mercados (integración de 

jure).  

El objetivo de la Alianza del Pacífico es profundizar los acuerdos 

económicos, comerciales y de integración entre sus países miembros, 

planteándose bases constituidas por: libre circulación de bienes, libre 

circulación de servicios, libre circulación de capitales y libre circulación de 

personas.  
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cuenta con una pobla

destinada a la región, con un monto que alcanza los US$82.98 mil millones.  

 

se prevé que crezcan en 3.8% en promedio, por encima del promedio 

previsto para América Latina estimado en 1.7%, y que registren una inflación 

promedio de 3.1%.   
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-

también para que logren consolidar economías, y por ende productos de 

mejor calidad, mayor valor agregado y a menor costo.  

 

proceso de integración abierto y para 

proyección y ventajas competitivas para los negocios internacionales;

-  

 Respecto al libre comercio, la alianza es completamente abierta 

d

en tercer lugar, a que tiene el potencial para atraer a la región nuevas 

inversiones.  

 

de los mercados de valores por medio del Mercado Integrado 

Latinoamericano (MILA

así como el sector turístico.  
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 Las ventajas competitivas

automotriz, pesca y manufactura; en los cuales los cuatro países tienen 

oportunidades relevantes de cooperación, con el fin de lograr los 

encadenamientos productivos que hagan de los productos de la región los 

más atractivos para otros mercados.  

 

el visado para turistas y viajeros de negocios; a la vez que se ha avanzado en 

mecanismos para incrementar el intercambio de estudiantes e investigadores 

entre universidades de los cuatro países miembros, incluyendo 

400 becas.  

 

mecanismos de integración latinoamericana es el nivel de par

cual se 

mundo, a juzgar por los 32 países observadores con que cuenta la Alianza 

del Pacífico. Costa Rica y Panamá son 

TPP y otras negociaciones de bloques comerciales.  

 

puede resultar vital si la región ha de ser competi
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prudentes dentro del marco de principios compartidos respecto de los 

derechos humanos, el medio ambiente y la democracia.  

Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico  

 

 

integración profunda, que entre otras cosas, concede una importancia 

primordial al aspecto comercial, de negocios, fiscal, laboral y migratorio. Se 

están identificando las cadenas productivas que se pueden construir entre los 

4 países para reforzar las estrategias, con el fin de llegar

manera coordinada.  

 

 Este acuerdo fue firmado en la IV Cumbre Presidencial llevada a cabo 

el 6 de junio de 2012 en Paranal – Antofagasta, Chile por estos países: 

Colombia, Chile, México y Perú como Estados Partes, y por Panamá y Costa 

Rica en calidad de Estados Observadores. Este Acuerdo prevé la 

participación de Estados Observadores y la adhesión de nuevos Estados 

Partes, los cuales deben contar con un acuerdo de libre comercio con al 

menos la mitad de los Estados Partes.  

 

La Alianza del Pacífico se constituyó como un área de integración 

regional y plantea como objetivos la de construir un área de integración 

profunda que permita avanzar hacia la libre circulación de bienes, servicios, 

capitales y personas; impulsar un mayor crecimiento económico y desarrollo 

social de sus poblaciones para lograr un mayor bienestar y reducir las 

desigualdades socioeconómicas; y, conformar una plataforma de articulación 

política e integración económica y comercial y de proyección mundial, en 

especial hacia el Asia Pacífico. El Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico 

plantea seis líneas de acción bien definidas para el logro de los objetivos 

mencionados:  
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 Consolidar una zona de libre comercio entre las Partes a través del 

intercambio comercial de bienes y servicios;  

 Liberalizar la libre circulación de capitales y avanzar en la 

promoción de las inversiones entre las Partes;  

 Desarrollar acciones de facilitación del comercio y asuntos 

aduaneros que facilite la libre movilidad de bienes;  

 Facilitar el movimiento de personas y el tránsito migratorio en el 

territorio de las partes, promoviendo la cooperación entre las 

autoridades migratorias y consulares;  

 Enfrentar la delincuencia organizada transnacional fortaleciendo las 

coordinaciones de las instancias de seguridad pública y de 

procuración de justicia de las Partes;  

 Desarrollar mecanismos de cooperación e impulsar la Plataforma 

de Cooperación del Pacífico para contribuir a la integración de las 

Partes.  

 

ico determina que, como 

parte fundamental del plan para lograr sus objetivos, deben emprenderse 

esfuerzos dirigidos hacia la liberalización del intercambio comercial de bienes 

y servicios, la libre circulación de personas y capitales, y el desarrollo de 

mecanismos de cooperación que fomenten la inversiones, así como el 

en el cual definieron acciones y lineamientos que buscan concretar los 

objetivos planteados. 

 

completando su marco jurídico, a fin de promover el lo

técnic
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- Comercio e Integración  

 

Alianza se ha constituido en u

expectativa de que el resto de productos se liberalice de aranceles 
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para la oferta exportable de los países miembros y atrayendo mayores 

inversiones.  

 

 y se tiene previsto la pronta apertura de la 

oficina comercial con

países.   

 

modo, los acuerd

de datos.  

 Por otro lado, los miembros de la Alianza de

-regionales. Otra medida 

emprendida e

ello, se han generado acuerdos enfocados en asegurar que las normas, 
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negociaciones con respecto a las medidas sanitari

Sanitarias y Fitosanitarias del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco.  

 El Acuerdo Marco busca, principalmente, asegurar que las medidas 

sanitarias y fitosanitarias

propio territorio y el de las otras partes, con el objetivo de que las medidas 

sanitarias y fitosanitarias no se apliquen de manera que constituyan 

procura garantizar que los procedimientos para el establecimiento de las 

medidas sanitarias y fitosanitarias entre las partes, sean transparentes, se 

apliquen sin

 

- Servicios y Capitales 

 

fortalecimiento de la integración de las bolsas de valores de los países 

miembros.  

 La Alianza cuenta con un Consejo Empresarial, integrado por gremios 

empresariales representativos de los cuatro países miembros. Dicha 

instancia tiene como objetivo recomendar medidas que fortalezcan el sector 

empresarial de los países miembros, de modo que se facilite la integración 

económica de la Alianza y su proyección hacia mercados externos.  

 

el aprovechamiento 
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produc

 

 Como parte de los esfuerzos emprendidos en este sector, uno de los 

información de temas tributarios e

en los acuerdos bilaterales existentes.  

 

 del Consejo Empresarial en la 

VIII Cumbre Empresarial del 10 de febrero de 2014, en Cartagena de Indias, 

Colombia:  

• 

transferenci

transacciones en el mercado integrado latinoamericano.  

•  

inversionistas institucionales. 
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•  

p

países miembros. 

 

emprendedores y la cr -privados.  

cambio, y período

 

-

para este tipo de productos.  

Salud:

el Nivel IV, con lo que se reducen costos de manera significativa.  

reglamentos y hacer un reconocimiento mutuo de certificaciones, con 

el fin de maximizar los beneficios e implementar una real 

interoperabilidad de estas. 
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• Encadenamientos productivos: 

así como el ap

dentro del sector privado de la AP.  

de carga en los cuatro países de la Alianza.  

Mercado Integrado Latinoamericano MILA e Inversiones Extranjeras 

Directas 

  –

Santiago – BCS (Chile), la Bolsa de Valores de Colombia – BVC (Colombia), 

y, desde –  

Latinoamericano (MILA), 

con el cual procuran diversificar, ampliar y hacer más atractiva la negociación 

de este tipo de activos en los cuatro países, tanto para los inversionistas 

locales como para los extranjeros.  

  Esta integración busca el desarrollo d

el mercado unificado de estos países se convierta en el primero de la re

 

  

cuatro países miembros, constituyendo uno de los mercados más atractivos 

de la región.  
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US$57,516 millones. Asimismo, a dicha fecha contaba, incluyendo a los 

emisores mexicanos incorporados, co
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- Movimiento de Personas  

 La libre circulación de pers

personas, la cooperación consular, la cooperación estudiantil y laboral, y el 

intercambio de información sobre flujos migratorios.  

 

 

su

período actividades remuneradas parciales para costear sus estancias.  

 

nacionales de los países miembros y se han definido mecanismos de 

cooperació

países en calidad de turistas.  

 Los paí

flujos de turistas entre las partes.  
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 - Cooperación 

 

En este sentido, el g

 

 Un avance destacable ha sido el lanzamiento de 

profesores.  

 

 

el segundo, en Cali, en abril de 2013; el tercero en Santiago, en julio 2013,

países de la Alianza del Pac  

 

miembros de la Alianza,
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los Estados Pa

 

 - Próximos Pasos 

 futuro de 

este organismo se pueden encontrar pilares tales como:  

• Libre movimiento de bienes, servicios, capitales

barreras y áreas de oportunidad de inversiones para un mayor flujo de 

capitales.  

• Libre , 

busca fortalecer la plataforma de intercambio de información inmediata para 

la seguridad migratoria de la AP.  

• PYMES, impulsar mecanismos a favor de las PYMES y posible desarrollo 

de un pro

de valor.  

• Relacionamiento externo, continuar con los esfuerzos para elaborar 

agendas de trabajo con los Estados Observadores, que hoy ascienden a 32, 

y desarrollar los temas priorizados con aquellos países con los que ya se ha 

reunido.  

• Proyectos de cooperación
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• Establecimiento de un Fondo para el Desarrollo de Infraestructura, 

para implementar y mejorar el funcionamiento de la Alianza del Pacífico.  

• Turismo

Alianza   

 

I Cumbre de la Alianza del Pacífico, Lima 

 A manera de invitación del entonces presidente de Perú, Alan García 

Pérez en Mar del Plata de conformar la Alianza del Pacífico, se reunieron en 

Lima los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, Chile, Sebastián 

Piñera, México, Felipe Calderón Hinojosa y Perú el 28 de abril de 2011, 

contando también con la presencia del representante enviado de Panamá, el 

Ministro para Asuntos del Canal, Rómulo Roux a fin de que su país 

suscribiera la declaración como miembro observador. 

 Se destacó en esta primera cumbre los avances en materia económica 

de estos cuatro países y el potencial que poseían las economías del Asia 

Pacífico en su objetivo de mantener un crecimiento económico sostenido a 

futuro. En la declaración convinieron los presidentes avanzar en el objetivo de 

alcanzar la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, instruir 

a sus ministros y viceministros para tales fines y mantener el proceso abierto 

para todo país interesado. 

II Cumbre de la Alianza del Pacífico, Mérida 

 Celebrada el 4 de diciembre de 2011, contó con la presencia de los 

presidentes de las cuatro naciones que conforman la Alianza del Pacífico, 

más el presidente de Panamá en calidad de miembro observador. Se 

reconocen los avances logrados en la integración que se busca, como la 

suscripción de acuerdos para priorizar temas como el medio ambiente, el 

desarrollo científico y tecnológico, el sector empresarial, el desarrollo social, 

el intercambio económico, la inversión y la movilidad de personas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Garc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Garc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_del_Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Manuel_Santos
https://es.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A1n_Pi%C3%B1era
https://es.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A1n_Pi%C3%B1era
https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_Calder%C3%B3n_Hinojosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
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 Los países se comprometen en suscribir un tratado constitutivo 

fundacional de la Alianza del Pacífico en un plazo no mayor a seis meses a 

partir de la fecha, implementar ventanillas únicas para operar conjuntamente, 

crear un sistema de becas para aumentar la movilidad académica y 

estudiantil, mejorar la infraestructura vial y portuaria para una mayor 

interconexión física entre sus países y apoyar iniciativas en materia de 

interconexión eléctrica y energética.  

III Cumbre de la Alianza del Pacífico 

 Realizada de manera virtual el 5 de marzo de 2012 como fue 

estipulada en la cumbre de Mérida, contó con la participación de los 

presidentes de los cuatro países miembros, el presidente de Panamá como 

miembro observador y por primera vez con la presidenta de Costa Rica, 

Laura Chinchilla Miranda. El presidente Santos la calificó de "histórica" ya 

que ninguno de los presentes tenía conocimiento de que se haya realizado 

anteriormente una cumbre presidencial por este medio en el mundo, por lo 

que sería la primera en la historia. 

 En esta cumbre se acepta a Costa Rica como miembro observador y 

tanto Panamá como Costa Rica se comprometen en acelerar el proceso de 

los tratados de libre comercio pendientes con algunos países de la Alianza 

para poder ser miembros plenos. Se finiquitaron los trabajos que se venían 

haciendo para la realización del acuerdo constitutivo de la Alianza del 

Pacífico para que finalmente se hiciera la firma del mismo en la próxima 

cumbre, esta vez de manera física. 

IV Cumbre de la Alianza del Pacífico, Antofagasta 

 Esta cumbre tuvo lugar en el Observatorio Astronómico de Paranal, 

Antofagasta, Chile, el 6 de junio de 2012. Contó con la presencia de los 

presidentes de los cuatro países miembros, el ministro de relaciones 

exteriores y culto de Costa Rica y el viceministro de relaciones exteriores de 

Panamá. Como invitado especial asistió el ministro de relaciones exteriores 

de Canadá, John Baird y también como representantes de otros países 

https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Laura_Chinchilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Antofagasta
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
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asistieron la embajadora de Australia en Colombia y Chile, Virginia Greville, y 

el embajador de Japón en Chile, Hidemori Murakami. 

 Los presidentes suscribieron el Acuerdo Marco de la Alianza del 

Pacífico, con el que se formalizó esta iniciativa. El Acuerdo define los 

objetivos y los alcances de la Alianza, incluye el establecimiento del Consejo 

de Ministros, el funcionamiento de la Presidencia Pro Témpore y las 

condiciones para la adhesión de nuevos miembros, entre otros puntos. 

 Se resaltaron los avances en aspectos como el intercambio comercial 

mediante tecnologías de la información y comunicaciones, los trabajos 

hechos por ProExport, ProChile, PromPerú, Proinversión y ProMéxico en la 

promoción del intercambio comercial entre sus países, la futura adhesión 

plena de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) al MILA y la colaboración 

brindada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión 

Económica para América Latina (CEPAL). 

 Como los próximos objetivos se fijaron, además de aspectos 

económicos, la eliminación de visas para ciudadanos de Colombia y Perú a 

México en un plazo máximo de seis meses, intercambio de información en 

materia de seguridad migratoria entre los países y la puesta en marcha de 

becas estudiantiles para el año académico de 2013. 

V Cumbre de la Alianza del Pacífico, Cádiz 

 En el marco de la XXII de la Cumbre Iberoamericana en Cádiz, 

España en noviembre de 2012, los presidentes reafirmaron su decisión de 

formar una unión económica mucho más profunda entre sus países con la 

eliminación de los aranceles en más del 90% de sus productos a comienzos 

del próximo año. Se le da la bienvenida también a España, Australia, 

Canadá, Nueva Zelanda y Uruguay como nuevos miembros observadores. 

VI Cumbre de la Alianza del Pacífico, Santiago de Chile 

 Gracias a la facilidad que dio la primera cumbre de la CELAC el 27 de 

enero de 2013, con presencia de los mandatarios de los países miembros de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ProExport&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ProChile&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_de_Promoci%C3%B3n_del_Per%C3%BA_para_la_Exportaci%C3%B3n_y_el_Turismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_de_Promoci%C3%B3n_de_la_Inversi%C3%B3n_Privada
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https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Zelanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_de_Estados_Latinoamericanos_y_Caribe%C3%B1os
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la Alianza del Pacífico en Santiago de Chile, se realizó la sexta cumbre 

presidencial. A la cita de la CELAC-UE asistieron numerosos mandatarios de 

América Latina y Europa. 

 

 Se comprobó el gran interés que despertó en los países europeos esta 

nueva iniciativa, ya que las relaciones de integración dentro de la Alianza del 

Pacífico reforzarían la posición de este grupo regional e internacionalmente, 

lo que los convierte en actores aún más atractivos para los países europeos.  

 

VII Cumbre de la Alianza del Pacífico, Santiago de Cali 

 

 La VII Cumbre de la Alianza del Pacífico se realizó del 20 al 24 de 

mayo de 2013 en Cali, Colombia contando con la presencia de varios 

representantes de los países observadores y alrededor de 300 presidentes 

de compañías de todo el mundo. A la Cumbre asistieron los presidentes de 

los países miembros: México, Enrique Peña Nieto; Chile, Sebastián Piñera; 

Perú, Ollanta Humala; y Colombia, Juan Manuel Santos Calderón. Por parte 

de los países observadores asistió el Primer Ministro de Canadá, Stephen 

Harper, el Presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, la Presidenta 

de Costa Rica, Laura Chinchilla Miranda y el Presidente de Panamá, Ricardo 

Martinelli Berrocal. Asistieron también el presidente de Guatemala, Otto 

Pérez Molina y delegaciones ministeriales de Uruguay, Australia, Japón, 

Portugal, Nueva Zelanda y República Dominicana, todos con el estatus de 

Miembros Observadores. 

 

 Entre los acuerdos más importantes se destacan la creación de una 

visa Alianza del Pacífico para promover el turismo de ciudadanos de países 

terceros dentro de la región, los lineamientos para la inclusión de nuevos 

países, donde Costa Rica comienza su proceso de adhesión con ayuda de un 

grupo de trabajo y la creación de un fondo de cooperación con un monto de 

USD 1 millón, donde cada país aportará US $250 mil. 

 

 Son aceptados como nuevos países observadores Ecuador, El 

Salvador, Francia, Honduras, Paraguay, Portugal y República Dominicana. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cali
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Pe%C3%B1a_Nieto
https://es.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A1n_Pi%C3%B1era
https://es.wikipedia.org/wiki/Ollanta_Humala
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Manuel_Santos
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Stephen_Harper
https://es.wikipedia.org/wiki/Stephen_Harper
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Mariano_Rajoy
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Laura_Chinchilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Martinelli
https://es.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Martinelli
https://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
https://es.wikipedia.org/wiki/Otto_P%C3%A9rez_Molina
https://es.wikipedia.org/wiki/Otto_P%C3%A9rez_Molina
https://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Australia
https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Zelanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
https://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana


 95 

Luego de la cumbre, el 19 y 20 de junio, se realizó la primera macro-rueda de 

negocios de la Alianza del Pacífico y estuvo bajo la responsabilidad de 

ProChile, Proexport, ProMéxico y Promperú. Su objetivo fue potenciar el 

comercio intrarregional. 

 

VIII Cumbre de la Alianza del Pacífico, Cartagena de Indias 

  

 La VIII Cumbre de la Alianza del Pacífico se realizó del 8 al 10 de 

febrero de 2014 en Cartagena de Indias, contando con la presencia de los 4 

mandatarios de la Alianza, más la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. 

En esta cumbre se firmó el protocolo de desgravación del 92% de aranceles 

exceptuando el agro que se desgravará en un plazo de 17 años, también se 

admitieron como miembros observadores a Finlandia, India, Israel, Marruecos 

(primer país africano que se suma como observador) y Singapur; también se 

acordó compartir embajada en Azerbaiyán entre Colombia y Chile y esta con 

Colombia ante la OCDE.  

 

 Con la presencia del presidente Juan Manuel Santos y la presidenta 

de Costa Rica, se firmó la hoja de ruta para el ingreso de este país como 

miembro de pleno derecho, hecho que se daría a inicios del año 2015, luego 

de ratificar el tratado de libre comercio con México y terminar el proceso 

legislativo del TLC con Colombia, requisitos para ser miembro pleno de la AP. 

 

IX Cumbre de la Alianza del Pacífico, Nayarit, México 

 

 La IX Cumbre de la Alianza del Pacífico se realizó del 19 al 20 de junio 

de 2014 en la ciudad mexicana de Nayarit, contando con la presencia de los 

4 mandatarios de los países que conforman la Alianza. En esta ocasión el 

presidente de Colombia Juan Manuel Santos, hizo entrega de la presidencia 

pro témpore del organismo a su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto. Se 

dio también la bienvenida a los países de Bélgica y Trinidad y Tobago, 

quienes se integraron como Estados Observadores del mecanismo. Resaltan 

también el lanzamiento de la quinta convocatoria del Programa de Becas de 
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la Alianza del Pacífico y la presentación de la agenda del emprendimiento en 

el ámbito de las Pequeñas y Medianas Empresas de la Alianza. 

 

X Cumbre de la Alianza del Pacífico, Paracas, Perú 

  

 La X Cumbre de la Alianza del Pacífico inicialmente fue programada a 

realizarse en junio de 2015 en Urubamba. Sin embargo, el lugar de la cumbre 

fue cambiado a la capital de distrito de Paracas, en Ica; con fecha desde el 1 

al 3 de julio de 2015. Con el inicio de esta cumbre, entró en vigor el Acuerdo 

Marco de la Alianza del Pacífico, que contiene la visión, objetivos y estructura 

del bloque, así como los parámetros para su vinculación externa. Este suceso 

es importantísimo en la consolidación institucional de la Alianza del Pacífico 

porque es la base que le da sustento, le da identidad a esta agrupación de 

países. A partir de este momento es un sujeto de derecho internacional con 

deberes y obligaciones que son reclamables en base a un acuerdo marco 

que ha sido firmado y ratificado por los Congresos de los cuatro países.  

 

 Durante esta cumbre Perú recibió la presidencia pro-témpore. 

Asimismo, se firmó la declaración de Paracas. Uno de los principales puntos 

destacados fue la entrada en vigor, el 20 de julio de 2015, del Acuerdo Marco 

de la Alianza del Pacífico; también, se vieron los avances en el proceso de 

perfeccionamiento del Protocolo Adicional y del Acuerdo que crea el Fondo 

de Cooperación (creación del Fondo de Capital Emprendedor y entrará en 

operaciones a partir del 2017). Del mismo modo, la Alianza aceptó a 10 

países como estados observadores: Austria, Dinamarca, Georgia, Grecia, 

Haití, Hungría, Indonesia, Polonia, Suecia y Tailandia. Ahora los países 

observadores suman un total de 42.  

 

El Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico entró en vigor el 20 de 

Julio de 2015, después de tres años de que se firmó dicho documento entre 

los presidentes de Chile, Colombia, Perú y México. Con la entrada en vigor 

del Acuerdo Marco, Panamá y Costa Rica se convierten en estados 

observadores, paso previo para luego iniciar su proceso de adhesión al 

bloque. Además, con este Acuerdo Marco, los miembros se centrarán en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paracas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ica
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desarrollar los servicios que actualmente representan el 60% del comercio, 

mientras que el resto será un intercambio de manufactura; y de ese 60% de 

servicios, más del 70% estará relacionado con la industria del turismo y 

alimentos.  

 

Asimismo, se eliminarán fronteras comerciales entre Perú, México, 

Chile y Colombia, en donde el 92% de los productos quedará en cero arancel 

y el otro 8% tendrá un tratamiento diferenciado; además de tener una 

apertura en la movilidad de recursos humanos, complementación de Bolsas 

de Valores y proyectos adicionales para homologar algunas prácticas en 

tratamiento tributario, educativo y logístico para que el comercio sea más 

dinámico. La Alianza del Pacífico es una de las estrategias de integración 

más innovadoras de la región, por ser un proceso abierto y flexible, con 

metas claras, pragmáticas y coherentes con el modelo de desarrollo y la 

política exterior. 

 

Los 32 Países Observadores de la Alianza a la fecha son Canadá, 

Costa Rica, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Honduras, República 

Dominicana, Trinidad y Tobago, Ecuador, Panamá, Paraguay, Uruguay, 

Marruecos, China, Corea, Japón, Australia, Nueva Zelandia, India, Israel, 

Singapur, España, Francia, Portugal, Turquía, Reino Unido, Suiza, Italia, 

Alemania, Países Bajos,  Finlandia y Bélgica. 

La Alianza es la sexta mayor economía mundial y será la cuarta 

economía que más aportará al crecimiento mundial, solo por detrás de China, 

India y Estados Unidos, y por delante de Indonesia y Brasil, según el Grupo 

Financiero BBVA Bancomer. En el 2014, México exportó en total 8,612 

millones de dólares a sus socios de la Alianza del Pacífico, siendo Colombia 

el primer mercado (55% del total), seguido por Chile (25%) y Perú (20%). 

Paralelamente, les compró 3,440 millones de dólares en mercancías, siendo 

el Chile el primer proveedor (40% del total), seguido por Perú (32%) y 

Colombia (28%). El valor del comercio total ascendió así a 12,050 millones de 

dólares, donde México obtuvo un superávit de 5,173 millones. 
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Cumbre Empresarial de La Alianza Del Pacifico  

En julio de 2015 se llevó a cabo la cumbre empresarial de la Alianza 

del Pacífico en la ciudad de Paracas, Perú. Esta reunión tuvo como 

principales actores a los ministros de Estado de Comercio Exterior, Economía 

y Finanzas, Producción y Educación de los cuatro países miembros. Así 

como más de 450 ejecutivos de los países miembros. Esta cumbre se llevó a 

cabo con el objetivo de promover la participación de los inversionistas en 

proyectos de infraestructura en los cuatro países. Además, se vieron temas 

como el fortalecimiento de cooperación, el intercambio de información y como 

obtener mejores prácticas en las diferentes etapas del ciclo de desarrollo de 

proyectos de infraestructura.  

Declaración de Paracas 

Los presidentes de la Alianza del Pacífico confirmaron el 3 de julio de 

2015 la Declaración de Paracas durante la X Cumbre para impulsar una 

mayor integración de este bloque económico, integrado por Chile, Colombia, 

México y el Perú. En la Declaración de Paracas de la Alianza del Pacífico se 

expresó el firme propósito de avanzar en la construcción de un área de 

integración profunda que se materialice en una más libre. 

En la Declaración de Paracas, los gobernantes expresaron su 

satisfacción y compromiso por la entrada en vigor, el 20 de julio, del Acuerdo 

Marco y por los avances en el proceso de perfeccionamiento del Protocolo 

Adicional, que desgravará el 92% de los aranceles en el comercio interno del 

bloque. Entre los compromisos está avanzar en la construcción de un área de 

integración profunda con una cada vez mayor libre circulación de bienes, 

servicios, capitales y personas. Adicionalmente, entre los acuerdos 

alcanzados está la creación de un fondo de capitalización para las pequeñas 

y medianas empresas (Pymes), que funcionará con el apoyo del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento. 

Para ello, el BID pondrá en marcha en el 2016 un fondo global de unos 2 mil 

millones de dólares, de apoyo a pymes y asociaciones público-privadas.  
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Otro de los compromisos es integrar y mejorar la educación y las 

oportunidades en el bloque, así como promover el éxito de la Conferencia de 

las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (COP21) y trabajar por el medio ambiente. Finalmente, la 

incorporación de diez nuevos países observadores a la lista de 32 existentes 

demuestra el interés del mundo en esta alianza de países. 

 

Cabe mencionar que en América Latina y el Caribe, el bloque 

representa el 37% del PBI, concentra 50% del comercio total y atrae el 45% 

de la inversión extranjera directa. Chile, Colombia, México y Perú ya son 

parte del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), que agrupa a las 

bolsas de valores de estas naciones, con lo que se convierte en el más 

importante de Latinoamérica y el Caribe. La próxima cita de la cumbre 

presidencial se realizará en Chile, en el 2016. 

 

Alianza del Pacífico y otros Procesos de Integración Regional 

 

 Existe una gran expectativa por los avances logrados por la Alianza 

del Pacífico que es una prioridad real en la agenda económica y política de 

los Estados Partes. La dinámica empleada por los propios líderes en cada 

país es fundamento de los resultados que se vienen logrando. El número de 

Estados Observadores es el reflejo del interés que ha causado este nuevo 

proceso de integración regional.  

 

 La dinámica que ha logrado este proceso de integración en tan poco 

tiempo atrae la atención de la comunidad internacional. La Alianza del 

Pacífico se puede definir como una nueva etapa en los procesos de 

integración latinoamericano, dejando atrás modelos más ideologizados y 

cerrados como el mencionado ALBA y el propio Mercado Común del Sur 

(Mercosur). En la medida en que vayan incorporándose nuevos Estados 

Parte se fortalecerá el proceso de integración e irá ganando más interés de 

sus socios comerciales, generándose un efecto muy beneficioso y positivo 

para sus integrantes.  
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La no presencia de Brasil, ni siquiera como país observador, tiene una 

significancia que no debe pasar inadvertida. Brasil pudo ser el motor de un 

proceso de integración latinoamericano o por lo menos sudamericano, sin 

embargo sus fuerzas e intereses internos no han permitido una verdadera 

apertura de su mercado. Ni siquiera el Mercosur ha estado exento de los 

vaivenes de la política comercial, arancelaria y paraarancelaria brasileña que 

ante presiones internas antepone barreras comerciales. El Mercosur, por su 

lado tampoco ha tenido acuerdos comerciales importantes con los principales 

socios como son la Unión Europea con quienes vienen negociando desde el 

año 2000 y a partir de 2010 se ha entrado en una nueva dinámica, por lo que 

se esperan algunos resultados concretos a fínales del presente año 2013.  

En el caso de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), también se 

ha debilitado el proceso de integración económica con la salida de Venezuela 

en 2006 y las posiciones comerciales enfrentadas entre Colombia y Perú 

frente a Bolivia y Ecuador. Además es evidente que este proceso de 

integración solo quedará en la conformación de la zona de libre comercio y 

no llegará a su aspiración de constituir una unión aduanera. La supresión del 

Parlamento Andino anunciada en el mes septiembre del presente año, así 

como la reingeniería institucional a la que está siendo sometida la CAN son 

señales de que será redimensionada en función de sus verdaderos alcances. 

Además algunos de los temas que venían siendo tratados en la CAN como 

educación, salud, drogas, entre otros se van a transferir a la Unión 

Sudamericana de Naciones (UNASUR).  

Con relación al ALBA se trata de un proceso de integración más bien 

político y fuertemente sesgado y financiado por Venezuela y liderado por la 

visión ideológica del fallecido presidente Hugo Chávez. La mayor parte de 

sus países asociados se mantienen por intereses económicos basados en la 

política de subsidios energéticos de Venezuela a través de PetroCaribe. La 

actual situación económica de Venezuela y el liderazgo de su presidente 

Nicolás Maduro hace prever un debilitamiento de esta iniciativa 

integracionista. Las declaraciones de los presidentes Correa de Ecuador y 

Evo Morales de Bolivia consideran que la Alianza del Pacífico tiene una 
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agenda «neoliberal» y que se opone al proceso de integración sudamericano. 

La UNASUR es una iniciativa de integración amplia, lanzada en 2008, 

que incorpora a todos los países sudamericanos, y a México y Panamá como 

observadores. Busca impulsar la integración regional en materia de energía, 

educación, salud, ambiente, infraestructura, seguridad y democracia. Es un 

proceso de integración que enfrenta una serie de retos y desafíos, en los que 

se debe priorizar la agenda política positiva que presente las menores 

divergencias. 

Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones  

 

Naciones (CAN). La historia de la CAN ha sido azarosa. Establecida en 1969 

por Bolivia, Chile, Colombia, Ecua

bienes y servicios circularan libremente entre sus miembros, al tiempo que un 

arancel aduanero común los protegiera contra la competencia externa.  

políticas económi

mayoritariamente discriminatorias, para el

esta

 

posiciones de sus s
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graves desajustes de los tipos de cambio en varios de los países miembros.  

bloques comerciales concebidos como

sufrido frecuentes período

externos.  

estatal pl

 

No sorprende que todos estos factores hayan motivado frecuentes 

disputas entre 

estadounidense George W. Bush de lanzar 

 

estadounidense otorgado unilateralmente por la 



 103 

. 

a las exportaciones.  

efectiva se han visto entorpecidos

capaz de seguir políticas comerciales e industriales consecuentes y 

coherentes.   

durante el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, cuando Brasil 

y Argentina intentaron atraer a Chile al Mercosur. Las autoridades chilenas 

resaltaron claramente las dificultades de unirse a un bloque comercial 

relativamente cerrado a la competencia extern

 

Mercosur y la Alianza del Pacífico 

 En el mundo actual se ha dado una nueva figura en las negociaciones, 

la economía mundial se está construyendo sobre la base de macrorregiones. 

El estancamiento de las negociaciones de la Ronda de Doha ha empujado a 
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nuevas negociaciones comerciales, de carácter transregional, como antes lo 

fueron el NAFTA, la ASEAN y la propia Unión Europea. Hoy se destacan las 

negociaciones para el Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión 

entre los EE.UU. y la UE; el acuerdo de libre comercio de la UE y Japón, 

entre otros.  

 Fortalecer la integración de América Latina para alcanzar un mejor 

posicionamiento en el mundo es importante, bajo este contexto se han 

planteado caminos de convergencia entre la Alianza del Pacífico y el 

Mercosur. Quienes promueven esta confluencia, señalan de que no se trata 

de una fusión entre los dos esquemas, debido a las diferencias arancelarias y 

regulatorias que existen de por medio.  

 La fuerza económica y política de los países del Mercosur, 

especialmente de Argentina y Brasil, es indiscutible. Su presencia en el PIB 

de América Latina y el Caribe supera el 56%; y, en conjunto, AP y Mercosur 

representan el 92% de todo lo producido en la región. Para cada uno de los 

países de la AP, el Mercosur es el mercado más importante en el comercio 

total con América Latina, excepto en el caso de Colombia. En efecto, 

representa el 50% del intercambio total de Chile con la región, y el 38% tanto 

para México como para Perú. Sin embargo, cabe señalar que el comercio 

intrarregional de la región apenas alcance el 18% del total. 

 América Latina y el Caribe están unidos por fuertes lazos 

foros de in

del mercado ampliado y el aprovechamiento de las complementariedades 

nacionales. Esto también permitiría fortalecer 

otros actores relevantes del sistema internacional.  
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 las 

posibilidades de diversificar la estructura productiva y exp

 

2.2. Bases Teóricas 

 La presente investigación aborda su creación en un contexto de 

globalización y nuevo regionalismo. Asimismo, explica su emergencia a partir 

del concepto de contrapeso regional entre los ejes Atlántico-Pacífico, 

incorporando al análisis los intereses e incentivos de tipo                   

pragmático-ideológico de los Estados Miembro.  

El regionalismo se ha manifestado de varias formas respondiendo a las 

especificidades del momento histórico. En el contexto de Guerra Fría surgió 

el denominado viejo regionalismo que convive con lógicas opuestas sobre la 

economía, por un lado una visión liberal de mercado y por otra de economía 

planificada. El regionalismo actual ha sido calificado por autores como 

Sanahuja (2010, 2009), Rigirozzi & Tussie (2012), Oyarzún & Astroza (2012) 

o Van Klaveren (2012), de post-liberal, post-hegemónico, ecléctico y 

heterodoxo, respectivamente.  

El regionalismo abierto de la década de los noventa se centraba en la 

apertura comercial, y las nuevas organizaciones son manifestaciones 

alternativas en un complejo y cambiante escenario global, donde se 

reconfiguran las ideas clásicas sobre la soberanía westfaliana y el espacio 

regional. 

Malamud & Gardini  (2012), en cambio, descartan un nuevo paradigma 

del regionalismo, ya que desde su punto de vista, la creación y superposición 

de las distintas propuestas reflejaría más bien el debilitamiento de la 

integración regional, no así de la cooperación. Para tener una mirada más 
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completa, es útil abordar el regionalismo latinoamericano en perspectiva 

histórica, ya que evidencia las influencias provenientes del 

hispanoamericanismo, panamericanismo, interamericanismo y del sistema 

post bipolar.  

En América Latina los primeros proyectos regionales se iniciaron casi 

paralelamente al surgimiento de los recién independizados Estados en el 

siglo XIX y sus principales temáticas estuvieron asociadas a la defensa, la 

seguridad y la construcción de lo americano. En tanto, a partir de la segunda 

mitad del siglo XX el regionalismo es percibido por los países periféricos 

como una herramienta indispensable para lograr el desarrollo. 

Posteriormente, a finales de la década de 1980, se identifica una nueva 

etapa de regionalismo, vinculada al escenario internacional planteado por la 

globalización. Esta tendencia se ve reforzada con el fin del sistema bipolar 

que si bien se enfatiza la dimensión comercial, también promueve el 

fortalecimiento de la democracia. El denominado nuevo regionalismo de post 

Guerra Fría, especialmente en América Latina, es concebido como abierto, 

dado que prioriza la promoción de las exportaciones y la inserción en los 

mercados internacionales a través de una mejora de la competitividad 

nacional, en un medio en el que crecientemente prevalece el libre comercio.  

La relevancia que adquiere la apertura económica en el regionalismo post 

bipolar, ha significado la asociación del nuevo regionalismo con el 

regionalismo abierto, definido como creciente interdependencia económica a 

nivel regional, impulsado tanto por acuerdos preferenciales de integración 

como por otras políticas en un contexto de apertura y desreglamentación, con 

el objeto de aumentar la competitividad de los países de la región y de 

constituir, en lo posible, un cimiento para una economía internacional más 

abierta y transparente.  

Con el fin de la Guerra Fría, convergen en el sistema internacional 

fenómenos como la mayor interdependencia y la democratización que 

facilitan la organización regional. América Latina en los noventa se 

caracterizó por procesos de cambio político y económico generando una 
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redefinición en las relaciones entre Estado, mercado y sociedad. Hay un giro 

hacia el liberalismo político y económico que, en el primer caso, reconoció la 

democracia como la mejor opción y, en el segundo, cuestionó la estrategia de 

desarrollo cerrada y proteccionista. Del mismo modo, la incertidumbre sobre 

el ordenamiento post bipolar contribuyó a reactivar los proyectos regionales, 

percibidos como una adecuada herramienta de inserción para países con 

menor poder relativo que aspiran a mejorar su posición en el sistema global. 

Sin embargo, se producirá otro cambio de énfasis en el año 2003 con la 

firma del denominado Consenso de Buenos Aires y en el 2005 con el rechazo 

al proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Se pone de 

manifiesto la fragmentación entre las diversas opciones de política económica 

doméstica en los países de la región. En esa línea, Sanahuja (2010) 

reconoce el agotamiento del regionalismo abierto como mecanismo de 

inserción, destacando tanto los bajos niveles de comercio intra-regional, 

como el mayor énfasis en la integración negativa por sobre la integración 

positiva durante el periodo 1990-2005, haciendo especial referencia a la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN) y del Mercado Común del Sur 

(Mercosur).  

En este escenario diverso, se forma en 2012 la Alianza del Pacífico (AP), 

recogiendo el interés de Chile, Colombia, Perú y México por fortalecer una 

estrategia de inserción internacional con énfasis en la liberalización 

comercial; puede interpretarse como una vuelta al regionalismo abierto (Nolte 

& Wehner, 2013). La creación de la AP responde a factores condicionantes 

externos del sistema internacional, entre ellos, el declive de la presencia de 

Estados Unidos en la zona, la crisis en Europa, la creciente y dinámica 

participación de los países del Asia Pacífico, particularmente de China, en el 

comercio internacional y de su mayor influencia en la zona. A lo que se suma, 

el empoderamiento de Brasil en la esfera regional global. También se 

distinguen factores internos, asociados esencialmente con la percepción de 

los cuatro países miembros de la AP sobre su posición en la región, el mundo 

y la estrategia de desarrollo escogida por los mismos. 
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En este trabajo, la región se concibe como una entidad socialmente 

construida (Hurrell 1995; Hveem 1999; Schünemann 2010), que responde a 

un contexto histórico específico y con capacidad de modificación. Es por ello, 

que a partir de sus interacciones internas y externas, puede transformar sus 

intereses e identidad (Wendt, 1999). Del mismo modo, se advierte 

multiplicidad de proyectos políticos, de agentes y de niveles (Tussie, 2009). 

Un proceso como la CELAC, por ejemplo, es construido a partir de una idea 

de región que considera América Latina y el Caribe; la UNASUR, en cambio, 

abarca a Sudamérica y el Mercosur a una subárea de ésta. Mientras que la 

Alianza comprende a países latinoamericanos con ribera en la cuenca del 

Océano Pacífico. En esta misma línea, se registra una amplia gama de 

proyectos, de naturaleza y objetivos distintos, aquellos con las siguientes 

características:  

a) Énfasis en la liberalización comercial, con bajo contenido          

socio-político y con miras hacia un multilateralismo como la Alianza 

del Pacífico.  

b) Los que subrayan la promoción del desarrollo y del comercio, pero 

con especial interés en los vecinos y con un agenda amplia de 

temas que fortalezca una visión alternativa y autónoma de la región 

(CELAC, UNASUR). 

c) Aquellos que adoptan un modelo anti-sistémico, que acentúa 

esencialmente los aspectos políticos y sociales del regionalismo 

con nuevos compromisos de equidad, reclamando los principios del 

socialismo en oposición directa a la globalización neoliberal (ALBA) 

(Briceño Ruiz 2013; Gardini 2010; Riggirozzi & Tussie 2012). Esta 

diversidad, también se advierte al estudiar los agentes que utilizan 

estos procesos para lograr una mejor distribución de costos y 

beneficios a escala internacional, regional y doméstica; 

convergiendo e interactuando aquellos de carácter gubernamental, 

no gubernamental, transnacional, económicos y de la sociedad civil. 

Ejemplos de ello son el Consejo Empresarial de la Alianza del 

Pacífico o los movimientos sociales en el ALBA. 
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d) Las teorías clásicas del comercio exterior han ido perdiendo 

vigencia a partir de la década de los cincuenta. Los planteamientos 

de Adam Smith, David Ricardo, Bertil Ohlin y Eli Heckscher 

explicaron ampliamente la racionalidad del comercio 

interindustrial 11 ; sin embargo, ante el aumento del comercio se 

evidenciaron los limitantes de estos planteamientos. Como solución 

a la paradoja que arrojaron los hallazgos del economista alemán 

Wassily W. Leontief en 1954, sobre el cuestionamiento de la teoría 

de la dotación de factores en el caso del comercio de Estados 

Unidos, Staffan B. Linder propuso la teoría de las demandas 

coincidentes.  

e) Esta teoría argumenta que los precios relativos de los bienes 

manufacturados son determinados en mayor medida por la 

demanda que por la disponibilidad de factores. De esta manera se 

explica que los países industrializados producen y consumen los 

mismos bienes manufacturados, concluyendo que la teoría de 

dotación de factores no explica de manera efectiva el comercio 

internacional de productos.  

f) Posteriormente en los años sesenta, los economistas Pieter 

Verdoorn y Bela Balassa comprobaron un incremento en el 

comercio de bienes similares entre los países europeos. Luego en 

1975, Herbert Grubel y Peter Lloyd plantearon métodos para medir 

el comercio intraindustrial 12  y demostraron su existencia 

empíricamente.  

g) La paradoja entonces también podía ser explicada en la medida en 

que bienes manufacturados similares eran intercambiados en los 

países industrializados, ya que poseían mayor diferenciación en 

                                                         
11 Comercio entre países consistente en el intercambio de productos de diferentes 
industrias, es decir, de productos de distinta clase, lo que favorece la optimización 
en el uso de los recursos al especializarse cada nación en aquellos productos en los 
que tiene una ventaja comparativa. 
12 Comercio internacional en el que se intercambian productos de la misma industria, 
es decir, de la misma naturaleza, por lo que no se actúa según las teorías de la 
ventaja comparativa y de la dotación factorial, a diferencia de lo que ocurre en el 
comercio interindustrial. En el estudio de las relaciones internacionales, aquel 
comercio que se desarrolla mediante el intercambio de productos de industrias de la 
misma naturaleza. 

http://www.economia48.com/spa/d/comercio/comercio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/intercambio/intercambio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/producto/producto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/industria/industria.htm
http://www.economia48.com/spa/d/producto/producto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/optimizacion/optimizacion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/recursos/recursos.htm
http://www.economia48.com/spa/d/producto/producto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/ventaja-comparativa/ventaja-comparativa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/comercio-internacional/comercio-internacional.htm
http://www.economia48.com/spa/d/producto/producto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/industria/industria.htm
http://www.economia48.com/spa/d/ventaja-comparativa/ventaja-comparativa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/dotacion-factorial/dotacion-factorial.htm
http://www.economia48.com/spa/d/diferencia/diferencia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/comercio-interindustrial/comercio-interindustrial.htm
http://www.economia48.com/spa/d/comercio/comercio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/intercambio/intercambio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/producto/producto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/industria/industria.htm


 110 

contraste con los productos primarios. Es así como en las décadas 

de los ochenta y noventa se comenzaron a refinar los fundamentos 

teóricos que explican el comercio intraindustrial de hoy día.  

 

 El comercio intrarregional se define como aquel que ocurre entre 

economías de una determinada región. La región se puede delimitar por 

proximidad geográfica o por un proceso de integración económica. Este 

comercio tiene un importante potencial en términos de reducción de 

costos transaccionales, aumentos de capacidad productiva y 

complementariedad industrial. El comercio intrarregional puede ser 

interindustrial o intraindustrial, y éste último puede ser horizontal o vertical. 

En contraste, también existe el comercio multilateral, el cual se presenta 

con todos los socios comerciales fuera de los marcos geográficos o 

mecanismos de integración regional.  

 

 El comercio interregional alude al intercambio comercial de 

exportaciones e importaciones de bienes entre dos regiones diferentes. 

Este comercio puede presentarse en el marco del comercio multilateral, 

donde el comercio se representa como la suma individual e independiente 

entre los miembros de cada región. Por otro lado, este comercio puede 

adelantarse en el caso que una región negocie en conjunto mediante un 

proceso de integración regional y a través del cual se realicen esfuerzos 

unificados para activar los flujos comerciales entre ambas regiones. Como 

en el comercio intrarregional, éste puede ser de naturaleza interindustrial 

e intraindustrial vertical u horizontal. Es el caso, por ejemplo, de los 

acuerdos comerciales en funcionamiento entre la Unión Europea y el Área 

de Libre Comercio de Europa (EFTA)13.   

 

 En base a la teoría contemporánea del comercio exterior, el 

incremento en los flujos comerciales y por consiguiente el intercambio de 

doble vía que han experimentado las economías industrializadas, se ha 

debido en gran medida a la fragmentación vertical de la producción y 

                                                         
13 EFTA: European Free Trade Area. Lichtenstein, Suiza, Noruega, Islandia.  
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como resultado, la existencia de comercio intraindustrial. El comercio 

entre la Alianza del Pacífico y Asia-Pacífico incluye un enorme grupo de 

sectores y productos del universo arancelario. 

 

2.3 Bases Legales  

 

necesarias, pero no suficientes, para que el gobierno peruano volviese a 

tener una presencia 

debido a la política exterior común de los países miembros, basados en ejes, 

con las bases legales mencionadas a continuación: 

 

con otras iniciativas subregionales.  

Alianza del Pacífico, los promotores hayan tenido en mente iniciativas com

e compartan intereses comunes puedan 

participar en la consolidación del proyecto.  
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deben encontrar acomodo en las estructuras de la Al

el futuro; lo importante es evitar el aislamiento de la Alianza del Pacífico en el 

espacio latinoamericano.  

 

cuatro gobier

permita lograr un mayor bienestar, la superación de la desigualdad          

socio-económica y la inclusión social de sus habitantes.  

pobres y sectores cada vez más reducid

sector manufacturero en las economías nacionales de la Alianza.  

exportac

mejor remunerados. Los miembros de la Alianza buscan:  

a. Integrarse al mercado de América del Norte. Ante la competenci
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, involucradas en 

esos sectores.  

 

b. 

inversiones intern

 

La Seguridad Nacional y Regional, en la Agenda de la Alianza del 

Pacífico y la Integración Económica 

 Los gobiernos participantes en la Alianza han dado los primeros pasos 

para institucionalizar un sistema de cooperación intergubernamental; así, 

til14

 

 

                                                         

14 ii 
Disponible en: 

alianzapacifico.net/documents/ AP_Declaracion_Merida.pdf  
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 La coope

para crear un ambiente propicio para la ec

internacionales.  

 

gobierno peruano tiene a la vez experiencias que compartir y lecciones que 

aprender de sus contrapartes en materia de seguridad humana.  

 

dos 

los sectores deben estar interrelacionados, al menos, 

tos son desarrollados, tanto sectorial, como 

espacialmente.  

 

de la agricultura son de subsistencia y no pasan

local, por la ausencia de ciertas actividades y procesos. 

 

 



 115 

CAPÍTULO III: PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

3.1. Análisis y Discusión de Resultados  

 

 

-

15.  

 

 La Alianza del Pacífico ha generado un nuevo dinamismo en los 

procesos de integración latinoamericana que no se veía en muchos años. La 

Alianza refleja un plan de acción inmediato, con países miembros dispuestos 

a profundizar sus relaciones comerciales y económicas a través de procesos 

de apertura de sus propios mercados.  

 

 Los avances que se han logrado en los últimos años han tenido como 

principales protagonistas a los propios líderes de cada uno de los países 

partes. Los sectores empresariales también han acompañado desde el inicio 

estas actividades y se han involucrado en las discusiones, negociaciones y 

recomendaciones para lograr un efectivo proceso de integración económico y 

comercial. La expectativa internacional que ha generado este proceso de 

integración se refleja en el elevado número de países observadores y donde 

también están países desarrollados y grandes participantes en el comercio 

internacional.  

 

                                                         

15 La Alia
. Disponible en: alianzapacifico.net/que_es_la_alianza/la-alianza-del-

pacifico- y-sus-objetivos/  
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“opuestos y complementarios” 16

f

en el futuro, como la posibilidad de ser una voz significativa en materia de 

derechos humanos, goberna 17. 

 

 

simple acuerdo comercial, la Alianza del Pacífico es una “iniciativa real de 

integración en América Latina”. Es

 

primera mitad de la década del 2000.  

 

 Algunos analistas afirman que la Alianza tan solo es un bloque político, 

pues la mayor parte de su comercio no es realizado entre los miembros de la 

Alianza, sino con socios comerciales externos18; otros afirman que el objetivo 

central de la Alianza es hacer un contrapeso a Mercosur19. 

                                                         
16 Nueva Sociedad. 
No. 2, 2013, p. 1. 

17 Eric Farnsworth, “The Pacific Alliance a New Center of Gravity in Hemispheric 
Trade”, World Politics Review: Briefing, 1 de junio, 2013. Disponible en: www. 
worldpoliticsreview.com/articles/12990/the-pacific- alliance-a-new-center-of-gravity-
in-hemispheric-trade.  

18  R. Viswanathan, “The Pacific Alliance, yet another bloc in Latin America”, 
MercoPress, 12 de junio, 2012. Disponible en: en.mercopress.com/2012/06/12/the-
pacific-alliance-yet- another-bloc-in-latin-america  

19 Sandra Belaunde, “El camino de los b

Disponible en: 
perueconomico.com/ediciones/71-2012- jul/articulos/1289-el-camino-de-los-bloques-
de-sudam-rica  
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una visión liberal de los procesos de integración commercial. El surgimiento 

de la Alian

en junio de 2014, declaran que los pilares fundamentales de la Alianza son la 

libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, así como la 

cooperación. A continuación, importantes objetivos que ha logrado alcanzar 

la Alianza del Pacífico: 

 

 Medidas orientadas a fortalecer la libertad de circulación de 

bienes, servicios, capitales y personas. 

 Constitución de la comisión interparlamentaria de la Alianza del 

Pacífico. 

 Creación de la “Visa Alianza del Pacífico”, para la promoción del 

turismo. 

 Delimitación de los lineamientos para la inclusión de nuevos 

miembros. 

 Incorporación de numerosos países observadores. 

 Avances sustanciales en las negociaciones para eliminar o 

reducir aranceles comerciales entre los países miembros. 

 

 

de inclusión social y de impulso educativo al resaltar las dimensiones de la 

cooperación internacional

mecanismo de integración más innovador desde el acuerdo del ACP de 

América del norte”. 
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Alianza; por un 

lado, la mandataria recibió presiones 

ión existentes en la región y hacia 

un acercamiento con Brasil.   

 

 

por una integración más profunda, de ser más que un tratado de libre 

comercio. 

 

 Para entender mejor 

mercados de esc  
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promedio de aranceles aplicados de N

alto de América Latina, figuran entre los países con mayor apego al 

Consenso de Washington y superan al Mercosur en su 

comercio regional.  

 

 Lo que se busca con la presente investigación no solo es analizar las 

medidas políticas, implicaciones comerciales y económicas en torno a la 

Alianza del Pacífico, sino también determinar su importancia como plataforma 

para la unión de esta con Asia, para mejorar la competitividad de la Alianza el 

Pacífico y de sus países miembros, con el objetivo de diseñar, proponer y 

coordinar programas y actividades que se traduzcan en mejoras productivas 

y competitivas en los países de la Alianza.  

 

 Para las economías

como imposible el retorno al statu quo de los noventa del siglo pasado y, en 

consecuencia, a la hora de tomar decisiones, los promotores del proyecto de 

la Alianza del Pacífico deben tener en cuenta las nuevas condiciones 

prevalecientes.  

 

 

pasando de 495 mil millones a 1.1 bil

-

punto de referencia, se puede señalar que, en 2011, el comercio               

intra-regional de la ANSEA reprentaba el 25.1% del comercio total20

                                                         
20  ASEAN Secretariat, External Trade Statistics, Disponible en: 
www.asean.org/news/item/external-trade-statistics  
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las exportaciones y de las i

 

 

 Sin duda esta nueva alianza constituye una gran oportunidad para 

cada uno de los países que la componen. No solo por las posibilidades que 

tienen de expandir sus mercados intra-alianza, sino también de buscar 

oportunidades como bloque frente a otros mercados, en especial el de     

-

 

 

 Los cuatro países to

económicos y sociales poderosos y beneficiosos.  

 

 

empleo. En segundo lugar, con el Protocolo21 se avanzó en algunos de los 

objetivos delineados por los cuatro países, como son el increme

integración comercial en la región para alcanzar niveles más elevados de 

competitividad en los mercados de terceros países.  

 

                                                         
21  
febrero de 2014 en Cartagena de Indias, Colombia, durante la VIII Cumbre de 
Presidentes.  
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 Uno de los propósitos del presente estudio es hallar la forma en la que 

se pueda tener una mejora regulatoria, ya que la Alianza del Pacífico tiene 

por objeto promover mayores beneficios derivados de la aplicación de las 

regulaciones de los países, así como lograr el máximo bienestar social, 

mediante la elección de las alternativas que promuevan mayor eficiencia 

y reduzcan al máximo los costos para los usuarios finales de dichas 

regulaciones. Dicha mejora se logra a través del establecimiento de 

herramientas que permiten la implementación sistemática de elementos como 

la transparencia y la consulta pública, la revisión y medición ex ante y ex 

post del impacto de las regulaciones y la simplificación de trámites y 

servicios. 

 

 

concreto como el de la AP. Anteriormente, otros procesos se estancaron por 

consideraciones políticas ajenas a los intereses puramente                

-

-

es una de las grandes oportunidades del Protocolo Adicional.  

 

 

-

comercial entre los países f

oferentes de insumos originarios.  
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 Los recursos humanos son una parte fundamental en cualquier 

organización y hacen referencia a las personas que forman parte de la 

misma. Entre los desafíos de la Alianza del Pacífico podemos divisar el 

resolver la ampliación de recursos humanos calificados, promocionar la 

investigación e innovación, así como mejorar el uso de recursos del Estado y 

la percepción de la minería.  

 

 El Acuerdo Marco también permite una apertura en la movilidad de 

recursos humanos, la complementación de los mercados de valores y otros 

proyectos adicionales con el fin de homologar algunas prácticas en 

tratamiento tributario, educativo y logístico. 

 

 

dinámicos y globalizados y condiciones favorables para la inversión. De 

acuerdo a Doing Business 2012 del Banco Mu

el primer, tercer, cuarto y quinto puesto respectivamente en el ranking de 

facilidad de hacer negocios22. Como se mencionó anteriormente, de acuerdo 

3ro., y Chile 4to.  

 

 El 

América Latina. Asimismo, represe

Extranjera Directa de América Latina y el Caribe.  

 

                                                         
22 

regulatorio es favorable para la actividad empresarial.  
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integración que favorezca el crecimiento, desarrollo y la competitividad de las 

naciones involucradas. Los cambios que se han suscitado en 

hacer valer las fortalezas existentes y aprovechar las oportunidades para 

crecer.  
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Perú en la Alianza del Pacífico  

 

 

estos, en la actualidad

de transición de acuerdos de naturaleza estrictamente econó
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 superación de la desigualdad               

socio-económica y la inclusión social de la población de la Alianza del 

Pacífico. Por necesidad, el crecimiento, el desarrollo y la competitividad de 

las economías, la integración basada en la libre circulación d

 

 

 

económica intra-regional, los vínculos entre las economías de la Alianza del 

Pacífico deben fortalecerse; en contraste a esto, las relaciones con las 

Alianza.  

 Los progresos en materia de libre circulación de bienes, servicios, 

mundo.  
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 Hasta ahora, los representantes de las ramas ejecutivas de los 

gobiernos comprometidos en el proyecto

proyección al mundo, los esfuerzos provenientes de la rama ejecutiva son 

ne

mismas; dicho de otro modo, como vere

y judicial de los cuatro gobiernos.  

Alianza del Pacífico: Bloque Latinoamericano del Futuro  

 

lo que atraer la inversión extranjera es uno de los objetivos principales de la 

AP. Las cifras muestran que los países de la Alianza en conjunto tuvieron una 

tasa promedio de crecimiento del 4.5% en 2013, la cual es superior al 

promedio mundial del 3% (Morgan Stanley predijo un crecimiento del 4.25%,

por debajo del promedio regional de 7% (en gran parte afectada por la tasa 

de inflación del 50% de Venez

 

 

en noticias positivas para el sector minero. En la actualidad, los mercados 

financieros son muy estrictos
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barreras de entrada y ofreciendo co

 

 

están bien posicionados bajo la Alianza d

los posibles desarrollos futuros en el área permi

así como el cumplimiento de las regulaciones ambientales, sociales y 

fiscales. Y, posiblemente, dar

sido un tema ampliamente rebatido.  

 

estrategias de responsabilidad corporativa; por cuanto 

operación continua.  

Institucionalidad de la Alianza del Pacífico 

En la Alianza del Pacífico se abordan los temas de: 

 Asuntos Institucionales, se regulan las di
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al comercio, las medidas sanitarias y 

(VUCE). 

 

 que analiza las propuestas del CEAP

 

 

 , encargado d

precio en sus contrataciones de bienes y servicios.  

 

 

 

 

 , busca fort

para el desarrollo del capital humano y para dar impulso a la 

productividad y la competitividad de las economías de la Alianza. 
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 Estrategia Comunicacional

competitividad y cooperación efectiva entre sus miembros, en el marco 

de una economía global. 

 

 

de sus países miembros.  

 

 

 

 

 

, es el que promueve la libre circulación de 

personas 

 

 

 Propiedad Intelectual, tiene como objetivo compartir ex

en los compromisos ya adquiridos en dicha materia.  

 PYMES

e empleo.  

 



 131 

 Relacionamiento Externo

 

 

 Servicios y Capitales

 

 

 Transparencia Fiscal Internacional

 

 

 Turismo, tiende al fortalecimiento y desarrollo de las 

 

Aportes y Desafíos de la Alianza del Pacífico  

 Al finalizar el presente trabajo académico, en las líneas siguientes, 

hago un recuento de la Alianza del Pacífico, del contexto en el que se creó,  

las causas y resultados de su instauración y sus principales aportes y 

desafíos, con el objeto de saber como poder trabajar en algunas brechas 

existentes en este bloque del siglo XXI.  

 La internacionalización se ha transformado en el nuevo sueño de 

muchos emprendedores. La exportación de los productos, e incluso la 

conformación de sucursales en el extranjero, es un sueño cada vez más 

común en el ecosistema emprendedor y no exclusivamente en el nacional, ya 

que la situación se replica en varios países de la región. Tomando en 

consideración este escenario, es como en el 2011, el entonces presidente de 

la República del Perú, Alan García, presentó a sus pares de México, 

Panamá, Colombia y Chile, una interesante propuesta: conformar una alianza 

para alentar la integración económica regional.  
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 El resultado de aquel planteamiento fue la creación de la Alianza del 

Pacífico, con Colombia, Chile, México y Perú como sus países miembros. 

Esta Alianza tendría como finalidad principal impulsar un mayor crecimiento 

económico mediante el trabajo y desarrollo de distintas temáticas en forma 

mutua entre sus integrantes. Es así como es creado este bloque en el 2011, 

convirtiéndose de este modo en un polo de oportunidades para el desarrollo 

de negocios, sin embargo existen aún tareas pendientes, como un protocolo 

comercial que facilite el intercambio de materias primas.  

 

 Frente al calentamiento global, los países que integran la Alianza del 

Pacífico han asumido una posición común para entrentar sus efectos. Esto se 

realizará impulsando medidas y acciones de mitigación y adaptación que, al 

mismo tiempo, contribuyan al esfuerzo global contra el cambio climático y que 

favorezcan a los países en el desarrollo sostenible con un crecimiento 

económico, inclusión social y reducción de la pobreza.  

 

 Esto es una muestra palpable de que la Alianza también se hace cargo 

de las amenazas contra el medio ambiente y de velar por el desarrollo 

sustentable de sus miembros. Una interesante medida es la de dar aportes 

financieros al Fondo Verde para el Clima de la ONU con el fin de brindar 

protección a los dividendos ecológicos de la paz, por ello Colombia, Chile, 

México y Perú suscribieron la Declaración de la Alianza del Pacífico sobre la 

COP20/CMP10 de Lima.  

 

 Sobre las ventajas de la Alianza, se puede decir que este bloque tiene 

una naturaleza diversa, trabaja sobre una amplia cantidad de temas que van 

más allá del desarrollo económico, incorporando a más actores económicos. 

La Alianza del Pacífico tiene 19 áreas de trabajo, entre las que destacan 

educación, cooperación, género y pymes, todas temáticas que se trabajan 

desde la arista económica y social, dando énfasis en la importancia que 

tienen estas materias en la integración cultural y en la superación de la 

pobreza. Actualmente, en temas relacionados con las pymes, la Alianza se 

encuentra trabajando en tres subtemas.  
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 En primer lugar la creación de un mecanismo de financiamiento con el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Multilateral de 

Inversiones denominado Fondo de Capital Emprendedor. En segundo lugar, 

está la creación de centros de desarrollo empresarial para emprendedores, 

pequeñas y medianas empresas. Por último, la elaboración de un estudio de 

competitividad de las pymes con la OCDE. A la par, cabe mencionar las 

iniciativas que han surgido del sector privado para fortalecer la Alianza, por 

ejemplo están la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica (ASELA), 

la red de Inversionistas Ángeles del Pacífico, Mujeres del Pacífico, el Consejo 

Empresarial, entre otras. Todos en favor de los emprendedores.  

 

 Comercio e Integración, Género, Innovación y Pymes, son algunas de 

las esenciales áreas de trabajo que tiene la Alianza, bloque que ha brindado 

desde su creación significativos aportes y ha lanzado desafíos al ecosistema 

emprendedor internacional. La Alianza es vista con muy buenos ojos, pero 

hay cosas que se deben hacer, una importante deuda sería la entrada en 

vigencia del Protocolo Comercial, el cual es un acuerdo que consiste en que 

los emprendedores y empresarios de los países que conforman la Alianza 

puedan utilizar materias primas de los países integrantes en la producción de 

sus productos y comercializarlos bajo la categoría de producto nacional, 

trabajando bajo un acuerdo de acumulación de origen. 

 

 Asimismo, se puede distinguir como una tarea pendiente el capital 

humano y el aumento de comercio entre los cuatro países integrantes, ya que 

el comercio intra Alianza es muy bajo comparado a la comercialización de 

países que conforman el Mercosur o la Unión Europea. Es importante que los 

emprendedores conozcan a los demás mercados, que se relacionen entre 

ellos y así generen sociedades, la tecnología hoy en día ayuda mucho, debe 

ser empleada eficazmente. En medida en que se vayan trabajando los 

desafíos, probablemente para el año 2016, se produciría un cambio positivo 

muy importante en la Alianza del Pacífico, viéndose así todos sus países 

miembros beneficiados, por ende su población. 
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3.2. Conclusiones 

 

Al considerar la información recabada y volver sobre el objeto de 

investigación ¿Cuáles son las oportunidades, avances, beneficios y desafíos 

de la Alianza del Pacífico como mecanismo de integración con la región    

Asia-Pacífico?, se puede determinar lo siguiente:  

 

1. La Alianza del Pacífico es una grata e innovadora coalición que une a 

cuatro países ribereños del océano pacífico, ampliando de este modo 

nuevos y explotables horizontes comerciales, teniendo como marco 

legal un sistema democrático.  Entre las finalidades de este 

mecanismo de integración están el de potenciar a sus países 

miembros para el desarrollo socio-tecnológico-cultural de su población 

en general, en aras de un crecimiento económico paulatino sostenible, 

a mediano y largo plazo factibles. 

 

2. 

su convergencia hacia las condiciones de bienestar de las naciones 

desarrolladas. El disponer de un patrimonio y u

conducido a adoptar d

en su desarrollo económico y hasta a conflictos armados.  

 

3. 

Estados 

Miembros.  
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4. 

dijo en un famoso discurso el 9 

puede ser uno de

 

 

5. La Alianza del Pacífico también ha asumido importantes retos de 

envergadura mundial. El cambio climático y el calentamiento global 

son la mayor amenaza medioambiental a la que se enfrenta nuestro 

planeta. La humanidad se encuentra ante una encrucijada histórica, se 

ha advertido que si la temperatura global supera los 2°C las 

consecuencias serán catastróficas, si cruzamos este umbral, los 

impactos económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales 

perjudicarán seriamente a todas las regiones del mundo, es por ello 

que la Alianza del Pacífico está esforzándose en buscar soluciones 

ante este desafío global, sus miembros se han comprometido en 

cooperar en temas ambientales y en diseñar políticas en asuntos de 

protección del medio ambiente, conversación de recursos naturales y 

gestión vinculada a la ecología.  

 

6. La fortaleza de América Latina es su biodiversidad, las medidas de 

mitigación contra sequías, derretimiento de glaciares y otros efectos 

extremos del calentamiento global son un asunto de preocupación 

para la Alianza del Pacífico. Por ello los países miembros suscribieron 

la Declaración de la Alianza del Pacífico sobre la COP20/CMP10 de 

Lima en el 2014, donde expresan su determinación para lograr 

conjuntamente una base sólida hacia la adopción del acuerdo climático 

que se concluirá en Paris a fines de este año. Asimismo, Colombia, 

Chile, México y Perú harán un aporte anual al Fondo Verde para el 
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Clima de las Naciones Unidas en la lucha para frenar el cambio 

climático y el calentamiento global.  

 

7. 

con otros mercados. La Alianza es mucho más que un TLC, porque no 

solo involucra el libre comercio de bienes y servicios, sino también el 

tránsito de personas y la inversión de capitales. La Alianza del Pacífico 

es el resultado de la unión de los cuatro países más aperturistas de 

América Latina, los que han visto en el libre comercio el potencial para 

su desarrollo futuro.

mandatarios elegidos periódicamente, mercados dinámicos y 

globalizados, y condiciones favorables para la inversión. Perú tiene un 

rol importante en este proceso como articulador de procesos de 

integración e impulsor de la estrategia de inserción conjunta en el 

escenario internacional. 

 

8. El bloque de la Alianza del Pacífico se convirtió en el 2015 en la sexta 

mayor economía mundial y será la cuarta en aportar al crecimiento 

global, solo por detrás de China, India y Estados Unidos, y por delante, 

Indonesia y Brasil, esto refleja un poder de negociación con otras 

naciones del mundo.  

 

9. 

de la Al madamente el 50% del 

comercio ex

el Caribe. El bloque representa para sus miembros una apuesta por 

ampliar los espacios de integración en la región y ajustarlos a las 

realidades políticas, económicas y comerciales de quienes los 

conforman y el entorno en que se insertan. La Alianza es un espacio 

propicio para plurilateralizar los acuerdos bilaterales suscritos por 
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Chile, Colombia, México y Perú y profundizar de esta manera las 

concesiones preferenciales existentes entre cada uno de los socios. 

Así se generaría un espacio económico ampliado de renovadas 

oportunidades de negocios.  

 

10. El 20 de julio de 2015 entró en vigencia el Acuerdo Marco de la 

Alianza del Pacífico, esto significa que el 92% de los productos que se 

comercializan entre los países miembros de la Alianza quedará con 

cero aranceles, mientras que el restante 8% tendrá un tratamiento 

diferenciado. El Acuerdo Marco también permitirá una apertura en la 

movilidad de recursos humanos, la complementación de los mercados 

de valores y otros proyectos adicionales con el fin de homologar 

algunas prácticas en tratamiento tributario, educativo y logístico. Con 

este Acuerdo Marco, la Alianza del Pacífico pasa de tener un 

mecanismo informal a contar con un instrumento legal, sin embargo se 

deben tomar en cuenta también temas como reglas de origen, 

comercio electrónico y otros temas trascendentales para el progreso 

de la Alianza.  

 

11. El gran reto de la Alianza es que los miembros sean capaces de 

mejorar el comercio intrarregional para poder ser mucho más efectivos 

en el intercambio con el mundo. Es conveniente que el bloque 

regional, la Alianza del Pacífico, logre no solo ganancias comerciales y 

económicas, sino también la armonización de estándares y de las 

barreras no arancelarias, lográndose así trabajar en temas de 

atracción de inversión y condiciones homólogas para inversionistas. Es 

importante que la Alianza gane mayor terreno en aspectos políticos, 

como visibilidad y posibilidades para su consolidación como 

mecanismo de integración, que los miembros sepan aprovechar al 

máximo las preferencias arancelarias que permite la Alianza del 

Pacífico.  

 

12. La Alianza del Pacífico busca lograr un área de integración profunda 

basada en la libre circulación de bienes, servicios, capitales y 
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personas y convertirse así en una plataforma proyectada a la 

articulación e integración económica y comercial, con especial énfasis 

en la región Asia-Pacífico. 

 

13. El desarrollo de un programa de becas para el intercambio de 

estudiantes y docentes entre los países miembros, para convertirse así 

en una plataforma educativa es otro de los importantes objetivos 

trazados por la Alianza del Pacífico. Cabe mencionar también la 

publicitación que realizan los cuatro países miembros de la Alianza 

como un destino turístico comunal, similar al turismo promovido por la 

Unión Europea, lo que refleja un gran avance y una oportunidad para 

dar a conocer al mundo el conjunto de rasgos compartidos como lo 

son la riqueza de la diversidad cultural, natural y patrimonial de los 

Estados Miembros de la Alianza del Pacífico, para ello se les ofrecerán 

a los visitantes paquetes turísticos que recorran Colombia, Chile, 

México y Perú. Asimismo, se les invitarán a participar en inversiones 

en los distintos sectores de productos y servicios.  

 

14. La creación de la plataforma bursátil MILA, Mercado Integrado 

Latinoamericano, representa también el avance alcanzado por la 

Alianza del Pacífico. MILA tiene el fin de promover una unificación 

financiera entre las bolsas de valores de Colombia, Chile, México y 

Perú. Uno de los desafíos radica en la importancia de aumentar los 

flujos de bienes, servicios y factores productivos en la región, en pro 

de la generación de un espacio económico integrado para el 

desarrollo. 

 

15. La inclusión del sector privado en este proceso negociador mediante el 

Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico y la promoción de 

espacios de encuentro para los empresarios de los países miembros 

validan de igual forma los esfuerzos realizados por el sector público en 

crear un panorama de negocios favorable, promover las inversiones 

recíprocas, fomentar los encadenamientos productivos y alcanzar un 

mayor desarrollo económico. 
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16. La diversificación productiva es primordial, la estructura de producción 

de los miembros de la Alianza está basada principalmente en materias 

primas y manufacturas poco sofisticadas, por ende de baja 

complementariedad. El desafío radica en crear sinergias entre el 

sector público y privado para identificar sectores de producción 

potenciales en encadenamientos productivos, para poder así definir 

estrategias, decisiones y acciones políticas-económicas a aplicarse 

por parte de los países, y lograr así la obtención de ganancias 

máximas en este proceso de integración económica. Por parte del 

sector público, será también indispensable el apoyo que se brinde a 

las empresas en conocer los instrumentos y mecanismos disponibles 

para ampliar sus horizontes de producción e insertarse en la dinámica 

económica regional.  

 

17. En poco tiempo el proceso de conformación de la Alianza del Pacífico 

ha arrojado resultados positivos que abren camino a una futura 

integración productiva de la región. Aspectos como la simplificación de 

los procesos aduaneros, la liberalización arancelaria, la acumulación 

de origen, la inclusión de los servicios en las negociaciones, la 

facilitación de inversiones, el libre movimiento de personas y la 

implementación de reformas regulatorias son prueba de que existe la 

voluntad política para fomentar el establecimiento de una plataforma 

de interconexión industrial y empresarial que contribuya con el 

desarrollo de los Estados Miembros de la Alianza.  

 

18. El mayor desafío de la Alianza del Pacífico estaría representada 

entonces en como lograr una real integración, no solo comercial sino 

también económica y financiera, alcanzando de este modo 

denominadores comunes para poder homologar esquemas tributarios 

entre Colombia, Chile, México y Perú. Se sabe que las 

homologaciones tributarias normalmente son complejas, sin embargo, 
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si se actúa de una manera más pragmática se podrán ver dentro de 

los códigos de tributación los puntos en los que se puedan trabajar.  

 

19. De la experiencia asiática se puede aprender que las políticas públicas 

son un incentivo directo a la articulación productiva y que los Estados 

cumplen un rol fundamental en la generación de condiciones marco 

para la integración productiva. A pesar de las condiciones que se 

generen en el marco de la integración regional, la interconexión 

productiva en la Alianza del Pacífico podrá lograrse solo en la medida 

en que se superen los desafíos en temas de infraestructura, altos 

costos de producción, mano de obra poco calificada y especializada, 

brechas sociales y culturales en los negocios y la producción y baja 

capacidad industrial instalada, y atracción de inversiones en sectores 

estratégicos.  

 

20. Es propicio que las líneas estratégicas de la agenda de la Alianza 

sigan su curso de acción para que, además de que se fortalezca la 

integración productiva en el bloque, se potencie una estrategia común 

de acceso a los mercados, lo que daría cabida a la incorporación de 

las economías de la región en cadenas globales de valor en una etapa 

posterior, incluso como vía de diversificación de sus relaciones 

comerciales y posicionamiento en los mercados de Asia, región que 

demanda materias primas en grandes cantidades y que presenta 

además un valioso potencial para desarrollar un comercio 

intraindustrial e intercambio tecnológica. 

 

21. El trabajo unificado de los cuatro países miembros que integran la 

Alianza del Pacífico, una realidad presente y un potencial futuro, crea 

un escenario promisorio para miles de innovadores, quienes empiezan 

a ver en la innovación un instrumento vital para crecer y diversificarse. 

La innovación es la herramienta creativa de valor de la Alianza del 

Pacífico, existe un enorme potencial para que los países miembros de 

la Alianza del Pacífico crezcan conjuntamente y así se puedan reducir 

las brechas sociales-económicas hoy presentes.  
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3.3. Recomendaciones 

 

 De todo lo expuesto, si bien se puede concluir que es mucho lo que se 

ha avanzado en la Alianza del Pacífco, se requiere también enfrentar nuevos 

desafíos, entre los que podemos mencionar: 

 

1. Se debe mantener la prioridad en la agenda política de los líderes de 

los países miembros de la Alianza del Pacífico. Si en algún momento 

surgió una preocupación en el cambio de gobierno en el Perú en julio 

de 2011 con la llegada de Ollanta Humala al poder, hoy día no cabe 

duda de su participación plena y entusiasta, es importante que esta 

agenda y buena dirección se mantenga a través de los distintos 

cambios de gobierno, en Perú y en los demás países miembros, 

respondiendo así a su propia naturaleza de Estado. Es indispensable 

que los próximos gobernantes mantengan el rumbo del camino 

avanzado. Es necesario mantener la velocidad de las decisiones que 

se ha visto hasta ahora, para asegurar la atracción y expectativa 

positiva que se ha originado. 

 

2. 

comparativa, algu

acuerdo con la información contenida en el siguiente cuadro, se 

analiza l

rela

países de la Asociación de Naciones del Sureste de Asia (ANSEA): 
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a. 

de una región; en ese sentido, en 2010, con 210 millones d

Corea de

población de la Alianza es una ventaja competitiva tan grande 

como el de los países más atractivos del pacífico asiático.  

 

b. Los valores correspondientes a Singapur, Brunéi y Corea del 

Sur fueron muy superiores a los de cada uno de los cuatro 
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integrantes de la Alianza del Pacífico. No obstante, se debe 

tener en cuenta que Corea y Singapur han al

como economías avanzadas. En todo caso, cabe mencionar las 

excepcionalidades de Singapur y de Brunéi, Singapur posee 

una economía con un sector manufacturero importante, 

complemen

el PIB per cápit

millones y la de Brunéi supera los 400 mil habitantes.  

 

c. 

los de los otros siete países de la ANSEA. Los

 

 

d. 
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(qu

el PIB y desarrollado un importante sector moderno de 

servicios), Tailandia, Corea, Malasia e Indonesia han 

consolidado los sectores manufactureros respectivos.  

 

e. En 2011, sus participaciones del

cambio del 22.8% al 12.8%, de 1972 a 2011. 

 

f. -

-

restricciones del g -

mexicano al GATT, a mediados de los ochenta, y de la entrada 

en vigor del Acuerdo de Libre Comercio

-

orte. 
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g. 

de condiciones favorables para el desarrollo de clases 

empresariales locales, con capacidades para asociarse con las 

empresas transnacionales, para producir localmente una parte 

crec

con el arribo de empresas transnacionales, sin proteger las 

clases empresariales locales surgidas durante la fase 

substitutiva de importaciones. 

 

h. 

110 millones de personas); cierto, de nueva cuenta salta a la 

vista la excepcionalidad de Singapur; pues, gracias a las 

instalaciones portuarias, funciona como t 

importaciones y exportaciones. Pero, d

los de Camboya, Brunéi, Laos y Myanmar. Esta situac

países de la Alianza, con respecto a sus contrapartes del     

Asia-Pacífico. 

 

i. 

efectos en cadena en las economías nacionales. En los países 
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latinoamericanos, los insumos siguen siendo importados y, 

como hemos mencionado, eso provoca la transferencia a los 

países de origen de dichos insumos de una parte considerable 

de los excedentes comerciale

 

 

3. La Alianza del Pacífico se mantiene como el bloque económico 

regional con mejores perspectivas en el corto y mediano plazo, incluso 

por encima de Brasil, según análisis técnicos y debates realizados en 

el marco de la reunión anual del FMI-BM-2015. La Alianza del Pacífico 

es un área de integración que ha tenido la atención de la prensa, los 

centros de pensamiento y diversos autores, los cuales la han 

estudiado como un actor unitario. Este mecanismo de integración 

permite desde sus instituciones una agenda definida de integración, la 

cosecha temprana de las negociaciones, el seguimiento a las cumbres 

y una presidencia pro témpore eficaz, que hacen de la Alianza un área 

de integración con credibilidad. Por otra parte, le ofrece a Perú y a sus 

demás miembros un área de integración sin tensiones con otros 

actores, instrumentos para diversificar sus relaciones con el mundo y 

una opción de liderazgo regional desde la persuasión. De esta 

manera, la Alianza constituye un área de integración valiosa para el 

presente y el futuro, generando beneficios concretos de integración y 

proyección internacional.  

 

4. La integración comercial y económica efectiva pasa por acelerar e 

implementar los procesos de negociaciones en marcha, se deben 

identificar y reducir las barreras que han impedido hasta ahora mayor 

facilidad y movilización de bienes, servicios, capitales y personas entre 

los países miembros.  Existen sectores sensibles en cada país que se 

oponen a los procesos de apertura económica y ese es el principal 

desafío que los gobiernos deben enfrentar para pasar del discurso a la 

acción. 
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5. El 

países de 

latinoamericanos han retrocedido. Esto permite pensar que, ceteris 

paribus

 

esa estrategia implica una especi

 

 

6. La incorporación de nuevos países miembro, como es el caso de 

Costa Rica y Panamá, fortalecerán el proceso. En la medida en que ya 

han sido planteados los principios de la Alianza del Pacífico, aquellos 

países que comulguen con estas ideas evaluarán las oportunidades 

que ofrece el nuevo bloque. 

 

7. El tema energético constituye un aspecto clave y central para todos los 

países miembros, si bien estos temas también se abordan en otras 

instancias como la UNASUR, es prioritario que a nivel de la Alianza del 

Pacífico se puedan plantear procesos de integración energética más 

dinámicos.   
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8. La Alianza del Pacífico tiene que iniciar una estrategia de 

internacionalización más activa. En especial su visión hacia el       

Asia-Pacífico debe proyectarse con mayor dinamismo y en bloque. Las 

oportunidades comerciales y de inversión deben reflejarse en una 

agenda proactiva de los países miembro, la atracción de los países y 

los inversionistas asiáticos es mayor presentándonos como bloque 

comercial que en forma individual como país. 

 

9. El principal problema de seguridad que enfrentan tres de los cuatro 

miembros, es decir Colombia, México y Perú, es la situación del 

narcotráfico. Aunque Chile también está teniendo problemas con el 

narcotráfico debido al incremento del consumo de drogas y los  flujos 

financieros que ingresan por operaciones de lavado de activos. En 

este sentido, sería conveniente que en el marco de este proceso de 

integración se planteen acciones conjuntas para enfrentar los 

problemas que tenemos en común en todas sus dimensiones como 

también lo son la trata de personas, contrabando, minería ilegal, etc.  

 

10. En términos de construcción de un Estado de Derecho, en aras de 

alcanzar un desarrollo sostenido en diversas dimensiones como    

socio-culturales, económicas, políticas y ambientales, de convivir en 

un ambiente de paz con igualdad de derechos y equilibrio democrático, 

y de mantener las buenas relaciones internacionales, se puede decir 

que Perú ha alcanzado importantes logros en su camino al 

Bicentenario, en contraste existen también diversos aspectos en los 

que se deben trabajar con lineamientos claros y estratégicos para 

convertirnos en una Potencia Regional Emergente de cara al 

Bicentenario.  

 

11. La aspiración del Perú a 2021, año en el que conmemoraremos 200 

años de nuestro camino hacia la libertad, es llegar a ser miembro de la 

OCDE, para ello se han impulsado reformas institucionales del Estado 

contenidas en los distintos ejes del Programa País, como la 

identificación de barreras al crecimiento y desarrollo, mejora de la 
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institucionalidad y gobernanzas pública, transparencia del Estado y 

lucha contra la corrupción, fortalecimiento de la productividad y el 

capital privado y el fortalecimiento de los estándares ambientales. El 

Acuerdo Nacional ha aprobado 31 Políticas de Estado, las que han 

sido agrupadas en cuatro ejes temáticos: Democracia y Estado de 

derecho; Equidad y justicia social; Competitividad del país; y Estado 

eficiente, transparente y descentralizado. Estas Políticas de Estado 

constituyen el marco orientador para la definición de los objetivos 

nacionales, las políticas, y las metas y acciones incluidos en el Plan 

Bicentenario: El Perú hacia el 2021.  

 

12. El Perú se concibe como un país transoceánico con una conexión 

directa al Asia-Pacífico, que busca convertirse en un hub regional. Los 

rieles del futuro, el tren bioceánico que pretende unir al Pacífico y 

Atlántico a través de Perú y Brasil dibuja claramente hacia donde 

están orientados los intereses del país. Existe de por medio la finalidad 

de intensificar el sentimiento de comunidad entre los países que se 

encuentran en la Cuenca del Pacífico y reducir las diferencias 

mediante una senda de crecimiento sostenible y cooperación 

permanente. Cabe mencionar también de que Perú busca ser 

nuevamente miembro no permanente del  Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas para el período 2018-2019, para ello es 

importante alcanzar una estabilidad política-macroeconómica, mejorar 

el nivel educativo-cultural y fortalecer la institucionalidad y justicia, 

cumplir esta meta nos daría mayor prestigio a nivel internacional, 

abriéndonos muchas oportunidades y siendo de beneficio para 

nuestros intereses como país amante de la paz que vela por el 

equilibrio mundial.  

 

13. Prestar atención prioritaria a las relaciones con los países vecinos ha 

adquirido un carácter de asociación estratégica, en miras de cosechar 

los mejores frutos de un trabajo ordenado y responsable, que 

repercuta en beneficio del Perú y de nuestros compatriotas.  Los ejes 

en los que Perú ha venido trabajando en distintas materia de 
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integración como economía, medio ambiente, seguridad, político 

social, democracia, educación y cultura están orientados en contribuir 

al desarrollo del país y al bienestar de nuestro pueblo. Por ejemplo los 

gabinetes binacionales han servido para unir más las relaciones del 

Perú con Ecuador, Colombia y recientemente Bolivia, también han 

afianzado el compromiso basado en los principios democráticos y la 

defensa y promoción de los derechos humanos. Al compartir fronteras, 

no sólo compartimos grandes oportunidades de crecimiento conjunto 

en ejes temáticos como gobernanza, asuntos sociales y desarrollo 

sostenible; comercio, desarrollo económico y turismo; seguridad y 

defensa y ejes de asuntos fronterizos; a la par compartimos desafíos 

como la trata de personas, narcotráfico, contrabando, minería ilegal, 

entre otros.  Otro eje importante es el de cultura,  

 

14. Perú posee una única riqueza turística, caracterizada por la diversidad 

geográfica, biológica, cultural y gastronómica, que lugares como 

Machu Picchu sean una de las 7 maravillas modernas del mundo, que 

el Qapaq Ñam en 2015 y el Wititi en este año sean considerados 

Patrimonio Cultural de la Humanidad por UNESCO demuestran el gran 

potencial que Perú posee, demostrado por el gran número de turistas 

que visitan nuestro hermoso país cada año.  

 

15. El año 2016 presenta una oportunidad sin precedentes para que los 

países y los ciudadanos del mundo emprendan un nuevo camino para 

mejorar las vidas de las personas en todo el mundo, los Objetivos 

Mundiales de las Naciones Unidas reemplazan a los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, la agenda del Perú está alineada con estos 

nuevos objetivos, tales como erradicar el hambre y la pobreza, que 

todos tengan una educación de calidad, agua limpia y protección al 

medio ambiente, igualdad de género, entre otros; todos cruciales para 

la humanidad y para transformar nuestro mundo en uno mejor. La 

Agenda Verde representa el esfuerzo que viene realizando Perú con 

apoyo del BID para prevenir el riesgo asociado a fenómenos 

climatológicos extremos. En la esfera política tenemos la Carta 
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Democrática Interamericana representa un instrumento ético que 

protege la democracia en el continente, esta fue una iniciativa que el 

Perú, para que la OEA tenga un mecanismo para prevenir y enfrentar 

colectivamente los quiebres institucionales, esto refleja la visión de la 

política peruana de velar por la estabilidad política que debe primar en 

los estados soberanos.  

  

16. En los últimos 20 años, Perú ha tenido que hacer un gran esfuerzo 

para ordenar sus cuentas, iniciando así una nueva era aperturista, 

formando bloques comerciales, suscribiendo acuerdos de libre 

comercio, adoptando nuevas políticas fiscales y monetarias, esto ha 

permitido su expansión internacional y buen prestigio en la gobernanza 

mundial. Si bien es cierto se ha logrado reducir la pobreza extrema, 

pero aún se deben cerrar brechas internas de desigualdad, educación, 

salud y desarrollo productivo, uno de los requisitos para seguir 

creciendo es proyectarse bien al mundo en el ámbito externo e 

internamente modernizar la sociedad peruana, con reformas 

estructurales y diversificación productiva.  

 

17. A inicios de los años noventa Perú no era considerado en el sistema 

internacional, fue una década de inserción no carente de problemas 

regionales a partir del autogolpe y la posterior salida del país del 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en este marco se 

tuvieron que implementar mecanismos para reposicionar al Perú en el 

mundo. Hoy en día Perú goza de prestigio internacional, entre los hitos 

que han marcado el desarrollo del Perú podemos mencionar el ingreso 

a APEC, la firma del TLC con Estados Unidos, la constitución de la 

Alianza del Pacífico y la suscripción del acuerdo Trans-Pacific 

Partnership. Además, en este año Perú asumirá la presidencia de 

APEC, seremos el anfitrión de la cumbre de este foro, cuyo lema es 

compatible con las actuales metas del país “Crecimiento de calidad y 

desarrollo humano”. En adición, vale mencionar las reuniones anuales 

que se realizaron de manera impecable aquí en el Perú como ASPA; 

el VII Foro Económico Mundial para América Latina y el Caribe; la XV 
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Conferencia General de la ONUDI; la X Conferencia de Ministros de 

Defensa de las Américas; la COP20, la X Cumbre COP20, la Junta de 

Gobernadores del BM y FMI y la V Conferencia de Ministros 

encargados de Seguridad Pública de las Américas que pusieron al 

Perú en los ojos del mundo.   

 

18. Es trascendental reafirmar el posicionamiento del Perú con sólidos 

fundamentos macroeconómicos, desarrollar la articulación de los 

diferentes ejes principales para afianzar el desarrollo sostenible con 

inclusión social, y avanzar en la inserción competitiva del Perú en el 

escenario global, no sin dificultades, se han hecho importantes 

avances para el levantamiento de las restricciones a la libre circulación 

de los peruanos. Ello es un logro muy significativo, teniendo en cuenta 

que en algunas regiones el actual contexto internacional de 

reforzamiento de la seguridad debido a los ataques terroristas, ha 

motivado mayores restricciones migratorias. La emisión del pasaporte 

biométrico conforme al calendario anunciado por el gobierno, que 

culminará el proceso de exoneración de la visa Schengen, es una de 

sus más altas prioridades. Los desafíos que afrontamos hoy en día 

responden a una amplia problemática de inseguridad que involucra al 

narcotráfico, al impacto del cambio climático originado por la 

destrucción de bosques. Trazar políticas integrales a corto y mediano 

plazo, que tengan el impacto deseado para la proyección internacional 

del país es crucial para contribuir con el esfuerzo nacional que se 

requiere para dar el salto tecnológico que le permita al Perú trazar una 

fortalecida articulación productiva con la sociedad global. 
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ANEXOS 

 

Anexo: 1 Matriz de Consistencia 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES 

¿La Alianza del 

Pacífico es un 

mecanismo de 

integración, cuáles 

son sus beneficios 

y desafíos? 

 

 

 

Problemas 

específicos 

 

¿Cuál es la 

relación entre la 

eficacia normativa 

y la Alianza 

Pacífico? 

 

 

 

 

¿Cuáles son los 

beneficios y 

desafíos de la 

Alianza del 

Pacífico? 

 

 

Determinar la 

relación entre la 

integración 

comercial y la 

Alianza del 

Pacífico 

 

 

 

Objetivos 

Específicos 

 

Determinar la 

relación entre la 

Eficacia 

Normativa y la 

Alianza del 

Pacífico. 

  

 

 

Determinar los 

beneficios y 

desafíos de la 

Alianza del 

Pacífico 

 

¿Cuál es la 

relación del 

mecanismo de 

integración 

Alianza del 

Pacífico con la 

región Asia-

Pacífico? 

 

Hipótesis 

Secundarias 

 

¿Existe relación 

significativa entre 

la integración 

comercial y la 

Alianza del 

Pacífico? 

 

 

 

¿Cuáles son los 

beneficios y 

desafíos de 

Alianza del 

Pacífico? 

 
 

Variable X: 

Alianza del 

Pacífico: 

Mecanismo 

de Integración 

con la Región 

Asia-Pacífico  

 

 

Variable Y: 

Beneficios y 

Desafiíos de 

la Alianza del 

Pacífico 

Eficacia Normativa 

 

Simplificación 

Administrativa 

 

Beneficios y 

Desafíos 

 

 

Mecanismo de 

Integración 

 

 

Promoción y 

Facilitación 

Del Comercio e 

Inversiones  

 

 

 

 

Desarrollo 

Económico de los 

Estados Miembros 

de la Alianza del 

Pacífico   
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Anexo: 2  

 

Lista de Cotejo  

 

INDICADORES COMENTARIOS 

1. La Alianza del Pacífico es un 

mecanismo de integración con 

beneficios para sus Estados 

Miembros 

 

 

2. Las bases de la Alianza del 

Pacífico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La Alianza del Pacífico como 

estrategia innovadora 

 

 

 

 

 

 

4. La Alianza del Pacífico brinda 

beneficios a sus Estados 

Miembros  

Sí, la Alianza del Pacífico es un 

mecanismo de articulación política, 

económica y de cooperación e 

integración entre Chile, Colombia, 

México y Perú. 

 

La Alianza está basada en el diálogo 

y la concertación, convencidos del 

potencial de la mayor integración a 

pesar de la diversidad de sus 

miembros. En materia comercial, 

coexisten los dos acuerdos y los 

empresarios pueden elegir el que les 

reporte mayores beneficios en 

acceso a mercados y normas de 

origen 

 

La Alianza constituye una de las 

estrategias de integración más 

innovadoras al tratarse de un proceso 

abierto y flexible, con metas claras, 

pragmáticas y coherentes con el 

modelo de desarrollo y la política 

exterior nacional.  

 

Para Perú, la Alianza es un eje 

fundamental de su estrategia de 

internacionalización, particularmente 
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5. La Alianza del Pacífico y su 

instrumento jurídico? 

 

 

 

 

 

 

 

5.  La Alianza del Pacífico y la CAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en la región Asia Pacífico. A través 

de Alianza del Pacífico, Perú puede 

acceder al mercado asiático ya que 

Colombia, Chile y México, cuentan 

con acuerdos comerciales y con esa 

región. 

 

La Alianza se constituyó formalmente 

el 6 de junio de 2012 con la 

suscripción del Acuerdo Marco de la 

Alianza del Pacífico, el cual contiene 

los parámetros y reglas que regirán el 

proceso de articulación política, 

económica y de cooperación entre 

los países miembros. 

 

El Acuerdo Marco establece que los 

acuerdos económicos y de 

integración a nivel bilateral, regional y 

multilateral firmados por las partes 

son la base del proceso de 

integración, en este sentido, también 

reafirma los acuerdos de libre 

comercio vigentes entre los 

miembros. Igualmente, el Acuerdo 

Marco y el protocolo comercial 

reconocen la calidad de Perú y 

Colombia como miembros de la CAN 

y los compromisos que de este 

mecanismo de integración se derivan 

para estas dos economías. 
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6. Los principales productos que 

exporta la Alianza del Pacífico y sus 

principales destinos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. La Inversión Extranjera Directa 

dentro de la Alianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. El Protocolo Comercial 

 

 

 

En 2014, los principales renglones de 

exportación fueron petróleo crudo 

(11,3%), automóviles de turismo 

(5,8%), partes de vehículos (4,2%), 

Máquinas automáticas (3,8%) 

teléfonos (2,9%) y petróleo refinado 

(2,1%).  En la estructura de las 

exportaciones de 2014, Estados 

Unidos es el principal socio con una 

participación del 63,7%, en Asia 

China (6,9%) y Japón (2,2%) son 

receptores importantes, en la Unión 

Europea España es el mayor 

comprador (2,2%) y en América se 

destacan Canadá (2,8%) y Brasil 

(2,2%). 

 

En 2014 el bloque en su conjunto 

recibió del resto del mundo Inversión 

Extranjera Directa por 70 mil millones 

de dólares. En 2013 el monto total 

había sido de 85.488 millones de 

dólares, representando alrededor del 

47% de la IED que llegó a América 

Latina, y se dirigió principalmente a al 

sector de los recursos naturales 

(32%), al sector manufacturero (39%) 

y al sector servicios (27%).  

 

El Protocolo Adicional al Acuerdo 

Marco de la Alianza del Pacífico, 

conocido como  Protocolo Comercial, 

es el acuerdo por medio del cual los 



 164 

 

 

 

 

9. La desgravación arancelaria y la 

Alianza del Pacífico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Mejoras Regulatorias en la 

Alianza Pacífico 

cuatro países miembros armonizan y 

profundizan sus relaciones 

comerciales. 

 

Los temas negociados buscan 

regular y facilitar el intercambio de 

mercancías entre los miembros de la 

Alianza del Pacífico, eliminando todo 

tipo de barreras comerciales. Estos 

son principalmente: disposiciones 

relacionadas con la liberalización 

arancelaria, reglas de origen, 

obstáculos técnicos al comercio, 

medidas sanitarias, así como 

facilitación del comercio y 

cooperación aduanera. 

 

Se establecen disposiciones para el 

desarrollo de buenas prácticas con el 

fin de mejorar la regulación, la 

competencia económica y la mejora 

del ambiente de negocios. Las 

buenas prácticas regulatorias y su 

institucionalización se orientan a 

contar con una adecuada planeación, 

consulta, revisión, diseño estructural, 

definición de reglas claras, 

mecanismos de seguimiento y 

evaluación de las regulaciones de un 

Estado con el fin de fomentar el 

crecimiento y desarrollo económico 

de un país. 
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Preguntas de las Entrevistas 

 

¿Qué es la Alianza del Pacífico? 

¿Cómo nació la Alianza? 

¿Cuál es el principal objetivo de la Alianza? 

¿Qué otros objetivos busca la Alianza del Pacífico? 

¿Qué caracteriza a la Alianza de otras iniciativas de integración? 

¿Qué instrumento jurídico le da vida al proceso de integración? 

¿Cuál es la importancia económica de la Alianza del Pacífico? 

 ¿Cómo leer la Alianza del Pacífico frente a la CAN? 

¿Cuáles temas de Mejora Regulatoria contempla la AP? 

¿Cómo se benefician los Estados Miembros de la Alianza del Pacífico? 

¿Cómo se da el relacionamiento con otros países? 

¿Se han obtenido avances en el objetivo de la libre movilidad de personas? 

¿Cuál es el papel de las Entidades de Promoción de los cuatro países dentro 

del proceso de integración? 

¿Cómo se relaciona la AP con terceros países y organizaciones 

internacionales? 

 ¿Cuántos y cuáles son los países observadores de Alianza? 

¿Cuáles son los principales logros a destacar tras la creación de la Alianza 

del Pacífico? 

¿Cuáles son los nuevos retos? 

¿Hacia a dónde apunta la Alianza del Pacífico en los próximos años? 

 

 

 

 
 


