
 

INTEGRACIÓN ECONÓMICA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD I 
 

DESARROLLO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA 
 
  



2 
 

INTRODUCCION  
 
 

 La Unión es lo que permite el funcionamiento de un cuerpo, es así como se 
puede observar que para que éste sea útil, todas sus partes deben estar 
conformadas y alineadas. Sin embargo si en éste llega a fallar algunas de sus 
partes, dicho cuerpo no tendrá la misma funcionalidad para la cual fue creado. 
 

Ahora bien, relacionando la unión de los miembros de un cuerpo y el tema 
referente a la integración, desde un punto de vista económico, se puede en otra 
forma comprender la misma palabra unión como unificación, combinación, mezcla, 
reunión o igualdad, que tienen un mismo significado, pero que en el contexto de lo 
que se debe comprender para esta unidad será también denominada como un 
todo con la palabra INTEGRACIÓN. 
 

Es por lo anterior que la Integración, es la unión de varios elementos al 
igual que el cuerpo, para que países con necesidades variadas puedan, bajo un 
concepto común, lograr la integración de los diferentes elementos (fases), que 
deberán ir realizando para llegar a una coordinación total en el desarrollo de sus 
actividades y convivencia diaria en lugares geográficos diferentes. 
 

El estudio de esta unidad comenzará realizando un análisis a las 
características básicas de la Integración Económica, para ello se analizará 
primeramente el concepto de integración y los elementos que la componen. Como 
también el concepto de Bloque Comercial y Ventajas Competitivas. Todas 
nociones claves para poder comprender lo que una Integración Económica 
implica. 
 

El segundo y último punto de esta unidad, aborda el Proceso de una 
Integración, de acuerdo a la concepción económica, mediante el reconocimiento y 
descripción de las zonas de libre comercio, unión aduanera, mercado común y 
unión económica, todo lo cual permitirá llegar al reconocimiento de una 
Comunidad que se logra a través de preferencias aduaneras y una visualización 
de un territorio económico que permite una globalización en el comportamiento de 
los mercados.  
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IDEAS FUERZA 
 
 

�x Se dirá que la Integración es sencillamente un proceso, a través del cual, un 
grupo de países o estados, a través de la firma de un Tratado, busca consolidar 
un Mercado Común. 

 
�x Se denomina Barreras al Comercio a cualquier mecanismo proteccionista que 

utilizan los gobiernos para reducir los incentivos para importar. Siendo los más 
conocidos los aranceles y cuotas, precios de referencia, reglamentos técnicos, 
medidas sanitarias y fitosanitarias, entre otros. 

 
�x Las barreras al comercio pueden ser clasificadas en barreras cuantitativas, 

barreras administrativas, y barreras impositivas (aranceles). 
 
�x A medida que se vayan levando barreras comerciales, se deben tener en 

cuenta el establecimiento de tratados preferenciales y el establecimiento de 
áreas de libre comercio. 

 
�x El Certificado de Origen es el documento fundamental, a través del cual se 

acredita el origen de un producto que se destina a la exportación y que permite 
acogerse a las preferencias arancelarias que se han estipulado según las 
normas de origen establecidas en los distintos Acuerdos Comerciales. 

 
�x El bloque comercial es el que otorga una vía preferencial de comercio a 

productos clasificados individualmente, que los países miembros de un acuerdo 
determinan para que otros, no componentes del mismo y pertenecientes de la 
región, tengan el privilegio para su ingreso y comercialización de productos a 
zonas predeterminadas establecidas en el correspondiente acuerdo. 

 
�x El establecimiento de una zona preferencial de comercio se materializa 

conforme la concesión de un tratado de comercio, el cual se define como un 
tratado sometido al derecho internacional, y que se suscribe entre dos o más 
países soberanos, por medio del cual se establecen modalidades y formas que 
se tienen para establecer las relaciones de  intercambios comerciales entre los 
componentes que firman el correspondiente tratado. 

 
�x El Comercio Justo se constituye en una forma alternativa de comercio, la cual 

es promovida por medio de diferentes organizaciones no gubernamentales, 
como por ejemplo las Naciones Unidas y otros conocidos como movimientos 
sociales y políticos (como el pacifismo y el ecologismo) que desarrollan y 
establecen una relación comercial justa entre Vendedores y compradores en un 
mercado de Comercio Exterior. 
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�x El Comercio Justo establece el precio justo, con esto se desprende que no debe 
contener componentes influenciados por intervenciones o subsidios estatales 
que distorsionen aquello, esto porque el precio puede estar influenciado para 
tener un comportamiento desleal en el proceso de la comercialización entre 
países. 

 
�x La Ventaja Competitiva es una rentabilidad por encima de la rentabilidad media 

del sector industrial en el que la empresa se desempeña, es decir, es la ventaja 
que una compañía tiene respecto a otras compañías competidoras. 

 
�x En un mercado tan cambiante como el actual, no existen Ventajas Competitivas 

que puedan mantenerse durante largo tiempo, razón por la cual se dice que la 
única Ventaja Competitiva de largo recorrido es el que una empresa pueda 
estar alerta y sea tan ágil como para poder encontrar siempre una ventaja, sin 
importar lo que pueda llegar a ocurrir. 

 
�x Para el desarrollo de la competencia internacional, la condición del éxito exige 

que las empresas transformen sus ventajas competitivas nacionales en ventajas 
competitivas internacionales. 

 
�x La ventaja, una vez obtenida, sólo se conserva mediante la continua búsqueda 

de formas diferentes y mejores de hacer las cosas, y mediante modificaciones 
continuas en el proceder de la empresa dentro de un contexto de estrategia 
general.  

 
�x El proceso de una Integración Económica, se encuentra formada por cuatro 

etapas bien definidas, que son: zona de libre comercio, unión aduanera, 
mercado común, y unión económica. 

 
�x La Zona de Libre Comercio es el sistema económico que supone la eliminación 

de los derechos arancelarios o de otros gravámenes que se aplican a la 
importación de mercancías originarias de un país cuando éstas ingresan a otros 
países dentro de la Zona. 

 
�x El GATT define Unión Aduanera como la sustitución de dos o más territorios 

aduaneros por un sólo territorio. 
 
�x El Mercado Común es una forma de integración económica que elimina todas 

las barreras internas al comercio, concuerda las políticas comerciales frente al 
resto del mundo y permite la libre movilidad de la mano de obra y el capital 
entre los países miembros. 

 
�x La Unión Económica es la integración económica total, que supone la unión 

económica más la unificación: monetaria, fiscal, de seguridad social, el 
establecimiento de una política común de coyuntura y la creación de una 
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autoridad supranacional, cuyas decisiones sean vinculantes u obligatorias para 
los integrantes, es decir, para los Estados Miembros. 
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1. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA 
 

 Hace ya varios años atrás, que han persistido algunas ideas de integración 
y la aceptación de ayuda mutua entre países, en especial por aquellos que han 
deseado establecer una frontera en común, razón por la cual se ha podido 
proyectar y realizar un concepto de integración, a través del cual se ha podido 
verificar que con el pasar de los tiempos esto se ha ido incorporando cada vez 
más. Muestra de ello ha sido el levantamiento de barreras fronterizas, lo que ha 
permitido materializar cada día más la idea de integración económica.  
 
 Dado lo anterior, se puede apreciar el movimiento creciente de la 
globalización, en especial en la década del 90, paralelamente bajo el predominio 
de un modelo económico de libre mercado el que alimenta la creación del 
intercambio entre los Estados y Naciones, es por ello que se ha tenido que realizar 
y plantear diferentes referendos para optar a la materialización de reglas y 
medidas que puedan mejorar la posición negociadora frente a otros Estados. 
Debido a esto, los territorios regionales han podido formar, a través de procesos 
de integración regional, la formulación de  bloques que establecen necesidades en 
común materializado bajo un mismo territorio. Bajo este procedimiento se lleva a 
reconocer casos emblemáticos como son: MERCOSUR, NAFTA y la Unión 
Europea (UE). 
 
 Alcanzar la Integración ha resultado difícil para la mayoría de quienes la 
han buscado, sin embargo, el mejor ejemplo que demuestra esta real posibilidad, 
sin anular las características individuales y optando por unificar los elementos 
comunes, es lo que un grupo de países europeos ha logrado con la Unión 
Europea, pues ellos mejor que ningún otro continente tienen claro las divisiones 
que nacen de dos guerras mundiales y sus efectos destructivos en lo físico, social 
y moral. El continente europeo es el mejor ejemplo de cómo la Integración permite 
el desarrollo en ámbitos que están por sobre la actividad económica. 
 
 La creación de este tipo de Organización (que se reconocerá en el presente 
curso como Bloque), nace especialmente por una necesidad de carácter funcional, 
que le permita a cada estado componente del Bloque, integrarse para poder así 
cubrir las necesidades del bien común de sus habitantes. Por ello se hace 
necesario analizar los diferentes procesos que permiten poder a llegar a este 
último modelo materializado en el Mercado Común, cualidad que establece una de 
las últimas etapas de la integración que se pueda realizar entre países. 
 
          Chile, en esta materia, manifiesta una integración global y de carácter 
polifuncional, lo que le permite abarcar un radio mayor de integración con países 
que pasan las fronteras regionales y que lo lleva a integrase en un proceso de 
globalización con los mercados más alejados del continente. Esto permite tanto a 
Chile, como a los que participan en los diferentes modos de integración, a 
satisfacer las carencias que se establecen por medio de la creación paulatina de 
una red de organizaciones internacionales y que irán asumiendo la gestión de 
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sectores concretos, tales como la agricultura, energía, defensa, por mencionar 
algunos. 
 
 Por medio de esta integración se gesta así un sistema territorial de 
transacciones, encargado de satisfacer, con la colaboración de los gobiernos 
estatales, las necesidades de los ciudadanos. Así, poco a poco, surge entre los 
Estados, la conciencia de estar vinculados, a los demás, por una red cada vez 
más densa de intereses en común. De este modo se produce una paulatina 
transferencia de las lealtades desde los Estados hacia las distintas organizaciones 
internacionales. 
 
 Mediante esta forma, y a partir del desarrollo de la conciencia de las 
ventajas de la cooperación internacional, se pretenden satisfacer las necesidades 
que el Estado requiere para lograr funcionar bien, como también satisfacer las 
carencias que el mercado interno presenta y que requieren ser cubiertas. 

 
 

1.1. Concepto de Integración Económica 
 

 El concepto de Integración Económica, ha sido trabajado por muchos 
autores, dentro de los que destaca el economista sueco Gunnar Myrdal, quien 
define la integración como un proceso económico y social que destruye barreras 
de este tipo, entre los participantes en las actividades económicas. Señala 
además que, la economía no está plenamente integrada, mientras no se abran 
anchos caminos para todas las personas y mientras la remuneración pagada por 
los servicios productivos no sea igual, independientemente de diferencias raciales, 
sociales y culturales. 
 
 De la definición expuesta anteriormente se puede extraer que, la 
Integración es un proceso, es decir, se llegará a ella por etapas. En segundo lugar, 
Myrdal enfatiza que la Integración ha de destruir barreras económicas y sociales, 
con iguales posibilidades para todos los participantes. 
 
 Otros autores definen la Integración como, una forma más bien avanzada 
de cooperación, distinta al término armonización, que se refiere a una consulta 
mutua sobre cuestiones importantes de política económica. 
 
 Evidentemente, se puede decir que Myrdal es más amplio al dar su 
definición, a la vez que más específico. Para entender la segunda definición es 
necesario aclarar que la Integración busca suprimir formas de discriminación y ese 
es precisamente el fin de  la cooperación. De este modo se ve que el concepto de 
Integración es más amplio que el de Cooperación. 
 

 En síntesis, se dirá que la Integración es sencillamente un proceso, a 
través del cual, un grupo de países o estados, a través de la firma de un 
Tratado, busca consolidar un Mercado Común. 
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 El desarrollo de la integración económica se establece mediante las 
diferentes fases que ésta va adquiriendo en el paso de su composición 
�L�Q�W�H�J�U�D�G�R�U�D���� �S�D�U�D�� �H�O�O�R�� �Y�D�� �O�H�Y�D�Q�W�D�Q�G�R�� �G�L�I�H�U�H�Q�W�H�V�� �E�D�U�U�H�U�D�V�� �G�H�Q�R�P�L�Q�D�G�D�V�� �³de 
comercio�´�����T�X�H���F�D�G�D���S�D�t�V���U�H�T�X�L�H�Ue para su defensa interna de economía. 
 
 Como se mencionó anteriormente, una de las economías que puede 
ejemplificar el establecimiento de este concepto y que se encuentra más integrada 
o consolidada actualmente, entre las naciones independientes, es la Unión 
Europea �\�� �V�X�� �]�R�Q�D�� �³Euro�´1, la cual corresponde a la más alta graduación de su 
Integración, es decir, la Integración mediante la Comunidad de Unión, en la que se 
pasan a las posteriores etapas o grados de Integración, incorporando, aparte de 
liberación de frontera por medio de la eliminación de las fronteras, establecer una 
economía común mediante una moneda común. 
 
 

Ejemplo 
 El Caso de Francia con el principado de Mónaco, que firmó el acuerdo 
como miembro de la Comunidad Europea, para que la moneda EURO, sea 
utilizada dentro del principado, dando así al territorio una zona euro para la 
utilización del circulante. 
 
 Otro caso a destacar son los de Andorra, Montenegro y Kosovo. Éstos 
también usaban monedas  de los paises miembro de la comunidad y que 
fueron reemplazadas por el Euro (el franco francés y la peseta española en 
el caso de Andorra y el marco alemán en el caso de Montenegro y Kosovo). 
Los que han adoptado ahora el euro como su moneda de uso. 
 
 Muchas de las diferentes monedas extranjeras que correspondían a un 
tipo de cambio fijo, en relación a monedas europeas, pasaron a cambiarlo 
por el euro. Ejemplo de ello es el escudo de cabo verde, el que estaba ligado 
al escudo portugués, pero como este país es miembro de la comunidad y por 
ende tiene la utilización del Euro, reemplazó su moneda en virtud del que 
gestaba su circulante, es decir, del Escudo Portugués paso al Euro, moneda 
que el país portugués utiliza en la actualidad. 

 
 Los ejemplos señalados dan a conocer como se materializa en la actualidad 
los procedimientos de integración económica que viven ciertas Naciones. 
Acciones que sin duda les han permitido poder desarrollar economías más 
avanzadas y a la vanguardia de los tiempos actuales. 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Eurozona (o la zona Euro): conjunto de los países que han adoptado una moneda única, para el 

desarrollo de uso del circulante 

Realice ejercicios nº 1 al 6 
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�x La Integración Económica Clasificada según sus Grados  
 
 Como ya es sabido la Integración es un proceso, lo que quiere decir, que se 
encuentra formado por etapas. Ahora bien, es posible establecer una clasificación 
según el grado de integración económica, donde cada una de las etapas o grados 
poseen ciertos rasgos esenciales que la distinguen, tanto de la etapa anterior 
como de la posterior. Es así como puede categorizarse en seis etapas principales, 
las que son mencionadas en la figura siguiente: 

 
Figura Nº 1: Proceso de Integración en el Acuerdo entre Paises Miembros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
 De la figura anterior, se puede extraer entonces que, para que las Naciones 
o Estados en común acuerdo se integren, deben pasar por los diversos grados de 
integración existentes, constituyéndose en la etapa preliminar, la Zona 
Preferencial de Comercio. 
 
 El grado en que cada país va estableciendo la integración y por ello el 
acuerdo para el establecimiento entre las partes para llegar al mayor grado de 
ésta, requiere en parte alcanzar un levantamiento en las barreras al comercio, los 
aranceles, estamentos administrativos de normas a la calidad o cantidades 
establecidas que se requieren en algunas etapas, dentro del proceso de 
integración, y por último la eliminación de subsidios internos que los países 
miembros reconocen para su apoyo en mercado interno y de economía 
exportable. Razón que hace necesario el establecimiento de pasos (grados) que 

Primera Etapa Zona Preferencial de Comercio (ZPC) 

Segunda Etapa Zona de Libre Comercio (ZLC) 

Tercera Etapa Unión Aduanera (UA) 

Cuarta Etapa Mercado Común (MC) 

Quinta Etapa Unión Económica Monetaria (UEM) 

Sexta Etapa 
Unión Económica Monetaria Plena 

(UEMP) 
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permitan poder establecer claramente cómo avanzar y evaluar que se está 
avanzando en el camino de la Integración Económica. 
 
 Dichas etapas, mencionadas en la figura Nº 1, son descritas brevemente a 
continuación: 
 
1. Zona de Preferencias Arancelarias: esta etapa constituye un grado de 

integración muy superficial, comprende acuerdos entre varios Estados, a través 
del cual se comprometen a brindar a sus respectivas producciones, un trato 
preferencial en comparación al que se otorga a terceros países, en otras 
palabras, se otorgan diversos grados de rebajas arancelarias en el comercio 
recíproco.  

 
2. Zona de Libre Comercio: en esta etapa los paises miembros integrantes de la 

comunidad hacen desaparecer entre sí los aranceles por medio de un 
calendario de desgravación2, como también cualquier otro tipo de obstáculo al 
comercio a desarrollar en los paises miembros, al mismo tiempo cada 
participante de la comunidad conserva sus derechos arancelarios frente a 
terceros países, ejemplo de este grado de Integración es el Pacto Andino3. 
 

Ahora bien en esta etapa aparece a relucir lo que se denomina certificado de 
origen, el que permitirá reflejar la construcción del bien por medio de un 
acuerdo de integracion de los insumos y valores agregados, componentes del 
bien, asociados a porcentajes que las partes acordarán. Para este efecto se 
acuerda que, en la otorgación del correspondiente certificado se deberá tener 
en cuenta el porcentaje de origen que éste tiene del país en acuerdo, así por 
ejemplo: 

 
 

Ejemplo 
 

  100% insumo del bien producido en el país: 
  

Producto: Manzana  (producto 100% producción nacional incluye: mano 
de obra u otros que ayudaron a la confección del bien). 

 
  75% en producción del bien en el país: 
 

Producto: Mueble de cocina (Madera 75% origen nacional, 35% pintura, 
junturas, bisagras, insumos que constituyen el porcentaje procedente de 
terceros países). 

 
                                                           
2 Desgravación arancelaria: reducción de aranceles entre dos países que han logrado un acuerdo 

comercial en materia de acceso a mercado. 
 
3 Pacto Andino: organización regional, económica y política con entidad jurídica internacional 

creada por el Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo de 1969. Tiene como sede Lima, Perú. 
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 Así, lo señalado en el ejemplo anterior, deberá ser ratificado por el 
documento denominado certificado, el que deberá ser extendido por un organismo 
certificador reconocido por las partes. 
 
3. Unión Aduanera: en esta etapa se procede a eliminar entre los países 

miembros, los diferentes obstáculos que están dados al comercio y conforman 
un arancel externo común para con terceros países. Por ello el que ingrese a la 
comunidad podrá circular libremente a través del territorio establecido por ésta. 
Es en esta etapa que se produce la incorporación de los términos de apoyo 
económico a la comunidad mediante la obtención de los recursos que ofrecerán 
los cobros de los aranceles a terceros para con la comunidad. Ejemplo de ello 
es el Acuerdo de Cartagena. 

 
4. Mercado Común: en esta etapa, se establece la circulación libre de los 

servicios, capital y personas, además de las mercancías. Esto permite realizar 
políticas económicas comunes para la Agricultura y lo concerniente a la pesca. 
La Comunidad Andina es un ejemplo de ello. 

 
5. Unión Económica: una vez que se ha originado un Mercado Común, la Unión 

Económica se dá cuando los Estados que lo componen, incorporan la 
armonización de las políticas económicas nacionales, entre ellas, política 
monetaria, fiscal, financiera, industrial, entre otras, todo con la finalidad de 
eliminar las discriminaciones que puedan encontrarse de las disparidades entre 
las políticas nacionales de cada uno de los Estados que la componen.  

 
Ejemplo de esto es el establecimiento de una política monetaria en común, la 
que trae consigo la creación de un Banco central común y finalmente la 
adaptación de un moneda común, lo que se perfecciona en una unión 
monetaria, es decir, una Unión Económica Monetaria supone un mercado 
común, una moneda única y una uniformidad determinada en lo que concierne 
a políticas económicas. 

 
6. Unión Económica Monetaria Plena: éste se constituye en el mayor grado de 

profundidad al que puede aspirar un proceso de Integración y se origina cuando 
ésta avanza más allá de los mercados, lo cual se debe a que en el transcurso 
de este proceso, los Estados involucrados tienden no sólo a armonizar, sino 
que además a unificar las políticas en el campo monetario, fiscal, social, 
inclusive en políticas exteriores y de defensa. 

 
Así la Unión Económica Monetaria Plena se logra cuando todos los paises 
miembros ingresan sus fondos al banco central de la comunidad convirtiendo 
sus monedas en un tipo fijo único, fijando de este modo los tipos de cambio de 
las monedas nacionales a la moneda única. 
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Ejemplo 
 

 En su mayor grado de integración se tiene lo que se conoce como la 
CEE (Comunidad Económica Europea). Sin embargo ésta no ha llegado a su 
condición plena obteniendo el último grado, ya que aún los países miembros 
no establecen una integracion completa en el ámbito monetario, visualizado 
en lo que se expresa a continuación: 
 
  Unión Europea 11 Países de Europa. 
  25 Unión Europea. 
  14 Pendientes, donde se tiene (Inglaterra) �± Maastrich, que se encuentra 

pendiente en su condición monetaria por Déficit Presupuestario, Déficit 
Balanza, Inflación con relación a la comunidad, manteniendo su moneda 
que es la Libra Esterlina. 

 
 
  
 Para ir avanzando en cada una de los grados de integración descritos 
anteriormente, se debe tener presente lo siguiente: 
 
 Los países, mediante los tratados que realizan entre dos o más Estados, 
conviene que eliminen progresivamente las barreras económicas entre los 
miembros de la comunidad, pactando políticas comerciales, micro y 
macroeconómicas aplicables a los miembros de ésta y frente a terceros países. 
Esto dado que la relación existente entre la Integración Económica y las barreras 
al comercio es inversamente proporcional, es decir, a mayor grado de Integración, 
las barreras al comercio entre mercados disminuyen. 
 
 Dada la importancia que adquieren las Barreras al Comercio en la 
Integración Económica, a continuación se analiza lo que comprende este tipo de 
barreras en el Comercio Exterior.  
 
 
 
 
 
�x Barreras al Comercio 
 
 Se denomina Barreras al Comercio a cualquier mecanismo proteccionista 
que utilizan los gobiernos para reducir los incentivos para importar. Siendo los más 
conocidos los aranceles y cuotas, precios de referencia, reglamentos técnicos, 
medidas sanitarias y fitosanitarias, entre otros. 
 
 Básicamente este tipo de barrera puede ser clasificada en tres formas, las 
cuales son descritas en la tabla siguiente: 

Realice ejercicios nº 7 y 8 
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Tabla Nº 1: Clasificación de las Barreras al Comercio 

 
 

Tipo de Barrera Comercial Descripción 

Barreras Cuantitativas 
(Contingentes) 

El gobierno establece un límite a la cantidad de 
producto otorgando licencias de importación de 
forma restringida. 
 

Barreras Administrativas 

Son muy diversas, desde trámites aduaneros 
complejos que retrasan y encarecen los 
movimientos de mercancías, hasta sofisticadas 
normas sanitarias y de calidad que, al ser 
diferentes de las del resto del mundo, impidan 
la venta en el interior a los productos que no 
hayan sido fabricados expresamente para el 
país. 
 

Barreras Impositivas 
(Aranceles) 

El gobierno establece una tasa aduanera 
provocando una subida en el precio de venta 
interior del producto importado, ocasionando 
una disminución en su demanda. 
 

 
 
 
 De lo mencionado, se desprende entonces que, los países para su 
seguridad económica pueden plantear diferentes estrategias o salvaguardias que 
permitan que su economía interna no se vea vulnerada al permitir la 
comercialización de los productos bajo una Zona Común. 
 
 En el ámbito de esta condición se tienen los denominados impuestos y 
tasas acorde a una mercancía que ingresará al país para su comercialización y 
por ello se le establece una legislación más dura para concretar la materialización 
de su expansión comercial en el territorio interno del país. 
 
 Por ello las características básicas de esta barrera se desprenden bajo 
aspectos económicos manifestados directamente al producto, a fin de que éste no 
pueda superar con su valor intrínsico o de coste, las condiciones internas de los 
productos originarios del suelo nacional. 
 
 Es por lo mencionado que, un producto se puede reconocer de la siguiente 
manera para la materialización del concepto antes planteado: 
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Ejemplo 

 
 El Whisky, es un producto de destilación mayor y de un proceso de 
industrialización diferente a lo que como país, se posee en licores y bebidas, 
por ello se establece un impuesto interno mayor que equilibra la 
comercialización en su poder negociador en el mercado interno. 
 
 En otras palabras, se tiene un producto diferente pero con un valor de 
venta mayor que va a ser más difícil su compra a nivel general y que no 
permitirá que otros de igual o menores características pierdan en el mercado 
lo que éste puede manifestar por su condición. 
 
 Por ello un Whisky a su nivel de ingreso, se le aplicará el impuesto 
general que le corresponde para su Importación, pero a su vez se le asignará 
un mayor impuesto interno adicional para su freno comercial. 

 
 

 
 Lo que se establece, en el ejemplo anterior, es que por medio del impuesto 
que se grava al producto que ingresará al mercado nacional, se le impondrá una 
valoración mayor para su comercialización, ya que como producto se reconoce y 
establece como mayor por su condición de calidad y origen. 

 
 Para comprender mejor la situación expuesta anteriormente, a continuación 
se expresa a través de un ejemplo numérico la incorporación de la barrera de 
impuesto interno, para lo que previamente se debe tener en cuenta los siguientes 
datos: 
 
  Se considerará que el valor CIF4 del Whisky es de 1000 US$. 
 
  Derecho ad-valorem5: 6% 
  IVA: 19% 
  Adicional IVA licor6: 27% 
  Tipo de Cambio: 54.720% 
 
 A continuación, la tabla siguiente muestra el cálculo a realizar para obtener 
el total imponible por el producto importado, que en este caso es el Whisky. 
 

                                                           
4 Valor CIF: cláusula de compraventa que incluye el valor de las mercancías en el país de origen, el 

flete y seguro hasta el punto de destino. 
 
5 Derecho Ad-valorem: este consiste en el tributo que grava la importación de mercancías y se fija 

en porcentaje sobre el valor aduanero de ellas. 
 
6 Impuesto: artículo 42 Decreto Ley 825. 
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Tabla Nº 2: Incorporación de la barrera de Impuesto Interno 
 

 
 

Valor aduanero7 
Derecho Ad-valorem (6%) 
 
Base Imponible 
 

  1000 US$ 
 +   60   (1000 x 6%)      
 
1060 US$      

IVA (19%)   201,4 (1060 x 19%) 
Adicional IVA licores (27%)   286,2 (1060 x 27%) 
Total impuestos a pagar   547,6  (60 + 201,4 + 286,2) 
Tipo Cambio8 $ 547,20  
Total Impuestos en $ 299.646,72  (547,6  x 547,20$) 

 
 
 
 La tabla anterior muestra cómo se puede expresar la barrera comercial a 
través del impuesto interno, el cual permite nivelar que los productos nacionales 
se encuentren en similar relación con el producto ingresado, para este caso el 
Whisky. 
 
 Ahora bien, del cálculo realizado, se puede concluir que el impuesto a pagar 
por el bien importado considera: el impuesto a la importación, el impuesto a las 
ventas y servicios (IVA), y el impuesto aplicado a los licores, lo que en conjunto 
hace que el total de impuesto a pagar por la importación de Whisky sea 547,6 
US$, todo según los datos manipulados para el cálculo del ejercicio. 
 
 Para el establecimiento de una integración se desprende que dichas 
barreras comerciales, cuales fuesen, se vayan levantando al momento en que las 
etapas se van desarrollando. Por lo mismo será necesario levantar y crear ciertas 
condiciones para el establecimiento de dichas barreras, donde se deberán tener 
en cuenta, a medida que se va avanzando en los grados de Integración 
Económica, los siguientes principios: 
 
1) Componer Tratados Preferenciales, los que serán concedidos por los países 

miembros en referencias a materias arancelarias y de otras formas para la 
reducción de barreras al comercio.  

 
                                                           
7 En este caso es igual al valor CIF, ya que no existen más datos. Sin embargo la fórmula de 

cálculo del valor aduanero es: Valor aduanero= CIF + ajustes. 
 
8 Este valor de tipo de cambio se presenta a modo de ejemplo. Sin embargo en la realidad este 

valor es obtenido en la página del Servicio Nacional de Aduanas, del Gobierno de Chile, en el link 
de indicadores. 
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2) Establecer áreas de Libre Comercio: ante esto los países miembros a 
pertenecer en dicha comunidad establecen, entre si, los aranceles mediante un 
calendario de aplicación y referéndum relativo a cualquier obstáculo al 
comercio, sin embargo cada miembro de la comunidad conservará los derechos 
arancelarios frente a terceros países, ya que para ello contará con un certificado 
de Origen. 

 
Figura Nº 2: Concepto de Certificado de Origen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Como se estableció anteriormente una Norma de Origen es el conjunto de 
requisitos que debe cumplir una mercancía en su proceso productivo, en relación 
a la utilización de insumos y bienes intermedios, para determinar el país en el cual 
ha sido producido. 
 
 Ahora para ello se crea una tabla porcentual que ubica la mercancía en su 
estado de producción, en el país, de acuerdo a su tecnología u otra composición, y 
conforme al manejo de desarrollo de los países en acuerdo. Se establece así la 
definición que la mercancía tendrá, mediante la formulación de estándares de 
producción conforme las siguientes características: 
 
 a) 100% producida en el país. 
 b)  75% producida en el país. 
 c)  60% producida en el país. 
 
 Lo anterior se establecerá mediante un Organismo certificador, el que 
acredite la condición en la manifestación de la composición del producto y que 
tales porcentajes estén conforme a la Norma de Origen establecida para el 
acuerdo, lo que será respaldada por una declaración Jurada que permita la 
visualización de tal efecto. 
 
3) Conformación de una Unión Aduanera: para ello se deberán eliminar entre si los 

diferentes obstáculos representativos del comercio y el establecimiento de un 
arancel externo común frente a terceros países. Por tanto cualquiera que 

Certificado de 
Origen 

Es el documento fundamental, a través del cual se 
acredita el origen de un producto que se destina a la 
exportación y que permite acogerse a las 
preferencias arancelarias que se han estipulado 
según las normas de origen establecidas en los 
distintos Acuerdos Comerciales. 
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ingrese a la comunidad podrá circular libremente dentro del territorio de la 
comunidad.  

 
4) Establecimiento de un Mercado Común: esto pues no sólo tendrán la liberación 

las mercancías, sino que también podrán además reconocerse los servicios, el 
capital y las personas. 

 
5) Establecimiento del Mercado Único: para ello deberán eliminarse todas las 

fronteras físicas (aduanales), como también las que correspondan a las 
fronteras técnicas (normas de calidad común) y se deberán establecer mediante 
una armonización políticas fiscales (Impuestos internos) que se respetará en un 
ámbito común. 

 
6) Establecimiento de la Unión Económica: esto se materializa mediante políticas 

macroeconómicas comunes, las cuales tienen que ver con el monto total de 
bienes y servicios producidos, contemplando el total de los ingresos, los niveles 
de empleo y los diferentes recursos productivos a través del comportamiento 
general de .los precios, que permitan los cambios estructurales y de desarrollo 
para toda la comunidad. 

 
7) Composición de la Unión Monetaria (Total): establecer los diferentes tipos de 

cambio de las monedas que pertenecen a los países internamente y traspasar 
los fondos de los bancos centrales nacionales al banco central de la comunidad 
e indicar sus funciones. 

 
 Luego de haber revisado los principios que determinan establecer las 
etapas de la integración y ellas a verificar los procedimientos de eliminar la 
barreras comerciales, para lograr una mayor comprensión sobre lo que es el 
levantamiento de dichas barreras y poder comprender el comienzo a una 
integración, a continuación a través de un ejemplo físico- geográfico, se grafica lo 
que viene a ser la integración en su forma integral.  
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Ejemplo 
 
 En Santiago, se tiene una calle reconocida por su mover comercial, la 
que se le reconoce como el Paseo Ahumada. Ésta es interceptada por 
diferentes calles laterales que dan conformidad al centro comercial. 
 
 Ahora bien por la expresión Integración, se puede expresar que esta 
arteria del centro de Santiago se podría reconocer como un centro Común de 
Integración, correlacionando esta situación con la Comunidad Económica 
Europea y sus países miembros.  
 
 Si una persona desea comprar un pantalón, podría observar que bajo el 
Paseo Ahumada existen varios centros comerciales que venden el producto 
que pretende adquirir, por ello la persona deduce que debería recorrer el 
Paseo Ahumada para cotizar y al mismo tiempo tomar la decisión de compra 
del bien atendido. 
 
 Comienza a la bajada del Metro Universidad de Chile, donde puede 
apreciar que la primera tienda a reconocer es Falabella, la que está al 
principio del Paseo Ahumada y separada entre la Alameda y Moneda, 
primera calle que separa el paseo de su constitución única (condición que se 
tomará como frontera entre países), la que permite establecer el orden y 
sectorizar el medio comercial. 
 
 Una vez reconocida y cotizada la prenda, se le plantea a la persona que, 
pasada la moneda, entre ésta y Agustinas hay otro Falabella que tiene la 
misma prenda pero en carácter deportivo, para lo que requiere cruzar la calle 
Moneda, para poder optar a visualizar lo requerido y cotizar la prenda. 
 
 Para poder concretar la visualización procede a traspasar la barrera 
fronteriza que se presenta entre calle a calle de separación del Paseo 
Ahumada, lo que establece un paso peatonal con un semáforo de 
advertencia para la circulación segura de los transeúntes y vehículos. Motivo 
por el cual, la persona respeta y traspasa al lugar asignado para la 
visualización del producto a adquirir. 
 
  
 
 

 Del ejemplo anterior, se puede extraer una relación entre el paseo 
Ahumada y la correspondiente Comunidad Económica Europea, donde se puede 
comprender que para llegar a traspasar las fronteras establecidas para la 
sectorización e individualización del territorio, no se debe disponer de ninguna 
documentación en especial para traspasar de una calle a otra, como tampoco se 
debe traspasar valores por medio de un cambio diferente de divisas a fin de 
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individualizar el valor real del producto puesto en uno u otro punto, es decir, en 
ambos se tiene el costo indicado en una misma moneda $, lo que permite tomar 
decisiones con mayor precisión, pero al mismo tiempo en un leNguaje común para 
la obtención del bien. 

 
 Mediante el ejemplo, es posible hacerse una idea de los resultados que se 
obtienen de una integración total. Se puede entonces decir que, la Comunidad 
Económica Europea sería como el paseo ahumada, bajo la forma de libertad que 
por ella se puede transitar sin las barreras de calle en calle y mediante un leguaje 
común monetario al establecer el mercado común. 
 
 En síntesis, se dirá que una correcta comunidad es la que como país se 
puede obtener de un centro común, establecidas por diferentes comunas que 
permiten un diálogo en conjunto para su fortaleza como región.  

 
 
 
 

 
 

1.2. Bloque Comercial 
 
 El bloque comercial es el que otorga una vía preferencial de comercio a 
productos clasificados individualmente, que los países miembros de un acuerdo 
determinan para que otros, no componentes del mismo y pertenecientes de la 
región, tengan el privilegio para su ingreso y comercialización de productos a 
zonas predeterminadas establecidas en el correspondiente acuerdo. Ahora bien 
esto se concreta bajo la reducción de las tarifas arancelarias para los paises 
miembros, para lo cual debe entenderse que éstas no serán eliminadas 
totalmente. 
 
 

Ejemplo 
 

 El Bloque Comercial formado por la Unión Europea y los estados ACP 
(Estados de África, del Caribe y del Pacifico), constituyen un buen ejemplo 
de zona preferencial de comercio, ya que estos Estados conforman un grupo 
de Integración a través del cual han llegado a establecer una zona propia de 
comercio.  

 
  
 Es importante mencionar que el establecimiento de una zona preferencial 
de comercio se materializa conforme la concesión de un tratado de comercio. 
Estableciéndose como una de las modalidades más débiles que se pueden 
considerar dentro de la Integración Económica, porque en ella sólo se establecen 
compromisos de levantamientos arancelarios que permiten una acción directa 

Realice ejercicios nº 9 al 13 
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sobre las mercancias y no sobre los servicios y capital que constituye una 
integracion mayor. 
 
 
 A continuación, para una mayor comprensión se da a conocer lo que la 
definición de Tratado Comercial considera e implica: 
 
 

Figura Nº 3: Definición de Tratado Comercial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cabe destacar, que respecto a los objetivos por los cuales los países 
deciden firmar un tratado de este tipo, pueden ser variados y  por ello se suele 
suscribir entre las partes diferentes cláusulas que regularán diversos aspectos, 
dentro de los cuales destacan los siguientes: 
 
a) Gravámenes Aduaneros: estos consisten en aranceles generales e impuestos 

internos o de exención, de manera recíproca, a los productos que se 
comercializan en el comercio exterior de exportación/importación entre los 
países firmantes.  

 
b) Regularización de las Fronteras: de este modo se produce el manejo de las 

fronteras con regulación administrativas permisivas abiertas para el control de 
personas y servicios, para producir así la agilidad de las mismas. 

 
c) Bienes y Servicios que tendrán que estar asignados a Preferencias del 

Intercambio: estos se encuentra establecido por los países asignados como 
firmantes.  

 
d) Establecimiento de una Moneda base: la cual se manejará para los 

intercambios comerciales.  
 
e) Zona de Jurisdicción Común: esta zona será aceptada por las partes para el 

establecimiento de definiciones finales de conflictos por medio de resoluciones 
que respeten los conceptos de derecho mercantil relacionados con el tratado.  

 

Tratado 
Comercial 

Es un tratado sometido al derecho internacional, y que 
se suscribe entre dos o más países soberanos, por 
medio del cual se establecen modalidades y formas 
que se tienen para establecer las relaciones de  
intercambios comerciales entre los componentes que 
firman el correspondiente tratado. 
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f) Establecimientos de Relaciones Comerciales con Terceros Países u 
organismos internacionales no firmantes.  

 
 En síntesis, se puede indicar que los tratados comerciales pretenden 
ayudar a la libre circulación de bienes y servicios que existirán entre las partes. 
Para ello en las oportunidades deberán también establecerse sistemas de 
protección que se proporcionarán para estar frente a terceros países. 
 
 Como se ha visto la materialización de un Bloque Comercial se realiza 
mediante la firma de un tratado comercial, entre las partes interesadas. Ahora 
bien, existen otras condiciones que también condicionan el establecimiento de 
este Bloque y las cuales deben ser verificadas, estas son la existencia de un 
Comercio Justo y la Globalización. Ambas condiciones son explicadas a 
continuación. 
 
�x Comercio Justo  
 
 El Comercio Justo se constituye en una forma alternativa de comercio, la 
cual es promovida por medio de diferentes organizaciones no gubernamentales, 
como por ejemplo las Naciones Unidas y otros conocidos como movimientos 
sociales y políticos (como el pacifismo y el ecologismo) que desarrollan y 
establecen una relación comercial justa entre Vendedores y compradores en un 
mercado de Comercio Exterior. 
 
 Cabe mencionar que un Comercio Justo defiende los siguientes principios: 
  
  Los productores se establecen por medio de cooperativas u organizaciones, las 

que tienen su funcionamiento bajo una consignación de Estado Democrático, es 
decir, tienen la facultad de expresar en libertad sus motivaciones y aflicciones a 
fines en el desarrollo de su desempeño. 

 
  Se establece el rechazo a la explotación infantil.  
 
  Existe igualdad entre los hombres y mujeres. 
 
  Se trabaja bajo un concepto de dignidad, anteponiendo el respeto de los 

derechos humanos.  
 
  El valor asignado al precio que se establece como pago entre los productores 

permita establecer condiciones de vida dignas.  
 
  Se debe comprender que por lo general los compradores pagan por adelantado 

para impedir que los productores busquen medios diferentes de financiamiento. 
 
  Se valora la calidad y la producción ecológica.  
 
  Se establece el respeto por el medio ambiente.  
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  Se procura la búsqueda de medios que no permitan la intermediación entre los 

productores y consumidores.  
 
  Existe una buena comunicación e información a los consumidores respecto al 

origen del producto.  
 
  Los principios anteriormente mencionados, apuntan a buscar las diferencias 
de precios que los consumidores deben pagar por un producto que tenga una 
intermediación mayor por el manejo del bien, por ello buscan evitar lo que se 
reconoce como el superávit del producto alcanzado por el manejo de la 
negociación mediante la intermediación. 
 
 Unido a lo anterior, también se evita la explotación de los trabajadores al 
tener que ajustar los precios para permitir competir en el mercado con el precio 
mayor asignado en la intermediación. Además evita la obsesión consumista por 
comprar al precio más barato y con ello impedir las consecuencias que esto 
acarrea, como son: 
 
1) El aumento del deterioro en la calidad y durabilidad de los productos. 
 
2) La explotación de los productores. 
 
3) El deterioro ambiental.  
 
 Se debe tener presente que el Comercio Justo establece el precio justo, con 
esto se desprende que no debe contener componentes influenciados por 
intervenciones o subsidios estatales que distorsionen aquello, esto porque el 
precio puede estar influenciado para tener un comportamiento desleal en el 
proceso de la comercialización entre países. 
 
 Los inapropiados procedimientos se materializan en constantes quejas en el 
mercado, derivadas principalmente por los subsidios, estas quejas son realizas en 
su mayoría por países afectados a las entidades que permiten la regulación e 
intermediación de conflictos como es el caso de la OMC (Organización Mundial del 
Comercio)9. 
 
 
 
 
 
                                                           
9 OMC: organización establecida desde 1995 que tiene por función administrar los acuerdos 

comerciales negociados por sus miembros. Además se constituye en un foro de negociaciones 
comerciales multilaterales, administra las disputas entre países, supervisa las políticas 
comerciales y coopera con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, con la finalidad 
de lograr una mayor coherencia entre la política económica y comercial a escala mundial. 
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 A continuación se expone un ejemplo sobre el tema de Comercio Justo para 
reforzar lo ya señalado. 
 
|     Ejemplo 
 

 En esta materia se tiene algo muy ligado a la participación chilena como 
un proceso de Comercio Justo, que al pertenecer a la organización lo llevó a 
replantear sus reglas y legislaciones internas, para así poder obtener el buen 
desarrollo de la integración que para un Comercio Justo se establece en el 
proceso de la concesión del Bloque Económico. 
 
 Bajo las Leyes existentes procedentes en la concesión de franquicias 
para el sector Exportador se desarrolló una ley que manifiesta la expresión 
de devolución por concepto de reintegro simplificado de las mercancías, 
consistentes en la innovación del producto a exportar, apoyando así a la 
producción interna del producto en innovación. 
 
 Bajo esta perspectiva nace el producto Salmón del atlántico como un 
bien exportado que surge bajo la creación de piscinas artificiales que 
permitieron producir un bien del cual Chile carecía de su existencia a nivel 
exportador y como potencial comprador en especial en los países 
productores del mismo. 
 
 Por el mismo motivo nace la Ley, a fin de apoyar el producto, reconocida 
como la Ley de Reitengro simplificado bajo el Número 18.480, mediante el 
cual se asignaba un subsidio de 10% a la exportación del producto, bajo la 
condición de producto no tradicional, ya que bajo la misma ley se establece 
una lista de los productos que no alcanzarán esta categoría, motivo por el 
cual quedaban fuera de la aplicación del porcentaje que se le produciría para 
su devolución respectivo en relación al monto Exportado. 
 
 Por este efecto el Estado subsidiaba al Exportador, quien bajo este 
subsidio puede establecer un precio menor para ingreso al mercado 
vendedor que lo lleva a un No Comercio Justo de acuerdo a lo que se 
establece como principio. 

 
 
  
 Si el ejemplo, recién presentado, se desarrolla utilizando cifras se puede 
observar que: 
 
 
  Valor Exportado:       25.000 US$ 
  Reintegro (10%):         2.500 US$  
 
    Suma del Valor:         27.500 US$ 
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  Kilos Netos Exportados:                   1000 
  Valor Unitario x Kilo10:                            25 US$ 
  Valor Unitario x Kilo + Reintegro11:       27,5 US$ 
 
 
De los cálculos obtenidos anteriormente se desprende: 
 
  Costo FOB a Venta12 :        25 US$ x Kilo neto  (Margen 10%)  
 
  Margen descontado13:         2,5 US$ x Kilo neto 
 
  Costo FOB s/margen14:     22,5 US$ x Kilo Neto a venta base a llegar. 
 
  Costo FOB s/margen- Reintegro15:  5 US$ x Kilo a ganar 
 
  Puede bajar en Mercado16:  2,5 US$ x Kilo sin perder  
 
 Ante lo anterior, claramente se expresa que no hay Comercio Justo, ya que 
por subsidio del Estado, el Exportador se encuentra con una ventaja frente al 
mercado a posesionar la mercancía, caso que fue el de Estados Unidos. Por ello y 
de acuerdo al principio, éste reclamó al Organismo correspondiente y obtuvo la 
aceptación al reclamo para que Chile pudiera reestablecer y modificar sus leyes 
internas a fin de poder desarrollar el Comercio Justo bajo un precio Justo. 
 

                                                           
10 El valor unitario por kilo se obtiene dividiendo el valor exportado (25.000) por la cantidad de kilos 

netos a exportar (1000). 
 
11 El valor unitario por kilo más reintegro se obtiene dividiendo los 27.500 US$ (provenientes de la 

suma del valor de la exportación más el 10% del reintegro) por los 1000 kilos netos exportados. 
 
12 El costo FOB se obtiene multiplicando los kilos exportados (1000 kilos) por 25US$ que es el 

costo unitario del kilo de producto exportado, luego este valor se divide por los 1000 Kilos, para 
dejarlo expresado en el valor por kilo neto. 

 
13 El margen descontado, se obtiene al extraer el 10% de reintegro, concedido por subsidio, al 

costo FOB de 25US$. 
 
14 El costo FOB s/margen, se obtiene descontando al costo FOB obtenido lo que se obtuvo por 

cuenta del reintegro que fue el 2,5US$ , lo que permitirá llegar al valor menor de venta en el 
exterior, es decir sobre un valor menor en el mercado de venta que le permitirá un introducción 
mas rápida del producto. 

 
15 El costo FOB s/margen �± Reintegro, traduce que al obtener un subsidio de 2,5US$ más lo que 

se obtiene como ganancia propio del producto 2,5US$, da una suma total de 5US$. 
 
16 El valor de baja en el mercado se produce al poder obtener un 2,5US$ por el reintegro obtenido 

que le permite al Exportador bajar más allá del valor coste base de la producción del producto lo 
que le permitirá llegar a valores más bajo que lo estipulado en el mercado. 
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 Bajo esta condición Chile se vio en la obligación de cambiar la legislación 
en relación a este tipo de subsidio, modificándose de este modo la Ley Nº 18.480, 
la que actualmente estable: 
 
 La ley 18.480 o Sistema de Reintegro Simplificado, permite al exportador de 
bienes no tradicionales beneficiarse de un reintegro máximo de un 3% sobre el 
valor líquido de retorno, al exportar bienes no tradicionales que contengan al 
menos un 50% de materia prima importada17. 
 
  
 Luego de haber revisado en forma práctica lo que implica un Comercio 
Justo, corresponde ahora detallar los objetivos que persigue un Comercio de este 
tipo, los cuales son mencionados a través de la figura siguiente: 
 

Figura Nº 4: Objetivos del Comercio Justo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se puede extraer de la figura anterior que, los objetivos para constatar el 
Comercio Justo es determinar no sólo en un valor referencial mediante un centro 
de costo si no que es algo mayor a aquello en el cual involucra acciones y 
actitudes de acción cívica y ambiental en el desarrollo de producto. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
17 Fuente: Pro-Chile 

Objetivos 

- Determinar para los trabajadores o trabajadoras un salario 
justo.  

 
- Establecer mejoras en Seguridad y mantención de higiene en 

el establecimiento donde se labora.  
 
- Promover la igualdad de en las oportunidades parar con  las 

mujeres.  
 
- Amparar los derechos de los niños.  
 
- Proteger las diferentes minorías étnicas. 
 
- Proteger resguardar el medio ambiente.  
 



26 
 

  Cronología en la Instauración del Comercio Justo 
 
 Haciendo historia sobre la instauración del Comercio Justo, en materia de 
integración económica, se pueden destacar las siguientes fechas: 
 
a) Año 1964:  
 
 En este año se individualiza el sistema de Comercio Justo, mediante una 
conferencia realizada por intermedio de la UNCTAD, reconocida como la 
Conferencia de las Naciones Unidas en el tema determinado como Comercio y 
Desarrollo. En dicha reunión, los países miembros, algunos de ellos se plantearon 
poder suplantar la ayuda económica en pos de los países pobres mediante un 
sistema de apertura comercial interviniente en los mercados de alto poder 
adquisitivo. Ante esto algunos países dentro de sus correspondiente habitantes se 
agruparon y promovieron la creación de las conocidas tiendas "UNCTAD", lo que 
permitiría poder comercializar productos del llamado Tercer Mundo en Europa, con 
ello se evitaría las barreras arancelarias de entrada a dichos países. En el 
comienzo de esta Conferencia se inicia una cadena de tiendas "Solidarias", que 
permiten a Holanda y luego a Alemania, Suiza, Austria, Francia, Suecia, Gran 
Bretaña y Bélgica el ingreso y posterior ayuda a estos países. 
 
b) Año 1967: 
 
 En este año se establece lo que se denomina, la organización católica SOS 
Wereldhandel, perteneciente a  los Países Bajos18. Ésta empezó a desarrollar el 
ingreso al país por medio de la importación productos artesanales procedentes de 
países subdesarrollados, mediante el proceso de ventas por catálogo. 
 

Figura Nº 5: Zona de Individualización de los Países Bajos 
 

 

 
.  
 

                                                           
18 Los países bajos, es el nombre de la parte europea del Reino de los países bajos, compuesto 

por las Antillas Neerlandesas y de Aruba, y su país más predominante es Holanda. 
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 Bajo este sistema se creó la red de tiendas Solidarias lo que produjo, en la 
SOS Wereldhandel, una vía para la comercialización de un comercio estable con 
dichos países al amparo de esta nueva posición de ayuda planteada en la anterior 
conferencia. Estas tiendas Solidarias obtuvieron gran acogida y con ello se 
estableció la realización de un buen resultado de las ventas, donde las 
representaciones se transformaron en organizaciones autónomas produciendo la 
importación de dichos productos en forma directa. 
 
c) Año 1980: 
 
 En este tiempo, las negociaciones para establecer las transacciones y su 
habitualidad, produjo que muchos productores establecieran una mejora de la 
calidad y el diseño de productos, éstos apoyados a una red que les proporcionaba 
el ingreso a los diferentes mercados de desarrollo importante.  
 
 Se engrandeció así, la lista de los productos que fueron involucrados debido 
a la incorporación de mezclas de café, té, miel, azúcar, cacao y nueces. Como 
también fueron apoyadas en el aspecto técnico y administrativo, las primeras que 
fueron el comienzo de estas tiendas de apoyo que permitieron que las artesanías 
crecieran en cantidad y calidad, bajo desarrollo de  técnicas de marketing. 
 
d) Año 2006: 
 
 Ya en lo comienzos del 2006, se presentan las organizaciones de Comercio 
Justo en Europa, Canadá, Estados Unidos y Japón, las cuales presentan ventas 
por más de 3.000 tiendas solidarias, mediante forma de catálogos, 
representaciones, y grupos unidos en un fin común de producto. 
 
 En este tiempo, la aparición de los Sellos identificatorios dan un gran 
empuje al sistema. La primera marca reconocida en este proceso de calidad de 
Comercio Justo fue en Holanda en 1988. Por medio de esta etiquetación y 
procedimiento se permitió el resurgimiento de otras variadas iniciativas tales como: 
La Fairtrade Labelling Organizations International (FLO - Organización 
Internacional de Etiquetado Justo).donde el miembro español de la FLO es la 
Asociación del Sello de Productos de Comercio Justo. 
 
 En síntesis, se puede concluir, que la especificación de los principios para 
el desarrollo de una actividad en proceso de integración, requiere el 
establecimiento del correspondiente Comercio Justo, cosa que a veces no se da, y 
razón por la cual se han creado diferentes entidades que permitan regular tal fin. 
 
 
 
 
 
 

Realice ejercicios nº 14 y 15 



 

INTEGRACIÓN ECONÓMICA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD I 
 

DESARROLLO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA 
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�x La Globalización y el Bloque Comercial  
 
 La globalización es un componente principal para la materializacion del 
correspondiente Bloque Comercial, ya que para producir el bloque se debe contar con el 
levantamiento de las fronteras que permiten, en su manejo general, el procedimiento de 
libertad de frontera por medio del contacto inmediato y sin elementos de entorpecimiento de 
las posturas administrativas y ágiles que se establecen por medio de la condición de 
globalización. 
 
 Existen diferentes Bloques Activos existentes en el Sistema Comercial Internacional, a 
continuación, a través de la tabla siguiente, son nombrados algunos de ellos: 
 

 
Tabla Nº 3: Bloques Activos 

 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A continuación se explica brevemente, cada uno de los bloques activos mencionados 
en la tabla anterior: 
 
1) Unión Europea: se estableció el 1 de noviembre de 1993, cuando entró en vigor el 

Tratado de la Unión Europea (TUE). Es una organización formada por 27 Estados 
miembros de Europa, existen además algunos de sus territorios que se extienden más 
allá del continente. 

 
2) Asociación Europea de Libre Comercio: creada el 4 de enero de 1960 por la Convención 

de Estocolmo y por lo países de Austria, Dinamarca, Gran Bretaña, Noruega, Portugal, 

1 Unión Europea. 

2 Asociación Europea de Libre Comercio. 

3 Comunidad del Caribe.  
4 Unión de Naciones Suramericanas.  
5 Mercado Común del Sur.  
6 Comunidad Andina.  

7 Tratado de Libre Comercio de América del Norte.  

8 Comunidad Africana Oriental.  
9 Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico. 
10 Asociación de Naciones del Sureste Asiático. 
11 Asociación Sudasiática para la Cooperación Regional. 

12 Comunidad Económica Euroasiática. 

13 Mercado Común Centroamericano.  
14 Comunidad Económica Africana. 
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Suecia y Suiza. Tiene como principal objetivo favorecer la expansión económica y la 
estabilidad financiera de todos sus miembros. 

 
3) Comunidad del Caribe: nació el 4 de julio de 1973 con la firma del Tratado de 

Chaguaramas, por lo primeros ministros de cuatro Naciones (Barbados, Guyana, Jamaica 
y Trinidad y Tobago), todo con la finalidad de fortalecer sus lazos e integrar un mercado 
común en la región del Caribe. 

 
4) Unión de Naciones Suramericanas: comunidad política y económica entre los 12 países 

sudamericanos, constituida el 8 de diciembre de 2004 en la ciudad del Cusco, Perú. 
Mediante esta unión se logró la convergencia entre MERCOSUR, Comunidad Andina y 
otros países, los que son mencionados en la figura siguiente: 

 
Figura Nº 6: Integrantes de la Unión de Naciones Suramericanas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Mercado Común del Sur (MERCOSUR): bloque comercial creado el 30 de noviembre de 

1985, con el propósito de promover el libre intercambio de y movimiento de bienes, 
personas y capital entre los países que la integran. 

 
6) Comunidad Andina (CAN): organización creada por el acuerdo de Cartagena el 26 de 

mayo de 1969 en Lima, Perú. 
 
7) Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN): bloque comercial entre 

Canadá, Estados Unidos y México que estable una zona de libre comercio. 
 
8) Comunidad africana Oriental: fundada en enero de 2001, constituye una unión aduanera 

del África Oriental, formada por Kenia, Uganda, Tanzania, Burundi, y Ruanda. 
 
9) Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico: organización regional 

que involucra a seis países del Oriente Medio, que tienen objetivos sociales y económicos 
en común. Creado el 25 de mayo de 1981, está conformado por Bahrein, Kuwait, Omán, 
Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Cabe destacar que no todos los 

La Unión de Naciones Suramericanas 

se encuentra 
formada por 

Miembros de la Comunidad 
Andina (CAN): 
- Bolivia  
- Colombia 
- Ecuador 
- Perú  
 

Miembros del Mercosur: 
- Argentina 
- Brasil 
- Paraguay 
- Uruguay 
- Venezuela 
 

Otros Países: 
- Chile 
- Guyana 
- Surinam 
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países que rodean el Golfo Pérsico son miembros del consejo, específicamente Irán e 
Iraq. 

 
10) Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAM): organización regional de 

estados del Sureste asiático creada el 8 de agosto de 1967. sus países miembros son: 
Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar y 
Camboya. 

 
11) Asociación Sudasiática para la Cooperación Regional (SAARC): se estableció el 8 de 

diciembre de 1985. Es una asociación de ocho países del sur asiático, los cuales son 
Afganistán, Bangladesh, Bután, India, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka.  

 
12) Comunidad Económica Euroasiática (CEE): es una comunidad compuesta por 

Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán, que ya ha cumplido tres años y 
cuyos objetivos son declaradamente similares a los de la Comunidad Económica 
Europea. 

 
13) Mercado Común Centroamericano (MCCA): este mercado se creó en 1960 con el 

objeto de unificar las economías de los estados miembros e impulsar en forma conjunta 
el desarrollo de Centroamérica. Se encuentra integrado por Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala Honduras y Nicaragua. 

 
14) Comunidad Económica Africana: esta comunidad es la unión de los Países africanos 

que buscan conseguir fuerza como grupo ante un mundo cambiante y movido por la 
economía más que por cualquier otro motivo. 

 
 
 En la medida que se reduzcan las trabas al comercio entre los países miembros de un 
área de libre comercio o una unión aduanera cabe esperar que se incrementen los flujos 
comerciales entre ellos. Ello, en principio, genera las ganancias típicamente asociadas al 
comercio internacional, lo que establece la creación de comercio y que merece una 
valoración positiva desde el punto de vista de la eficiencia y el bienestar, donde los 
consumidores acceden a los bienes ofertados por los productores mas eficientes. 
 
 Sin embargo, existe el peligro de que el tratamiento discriminatorio entre productores 
de países miembros y no miembros conduzca a que los flujos comerciales, entre países 
socios, se consignen a expensas de productores del resto del mundo (no miembros) más 
eficientes que los de los socios comerciales, constituyéndose ésta en la idea básica de la 
desviación de comercio y sobre la cual se debe fiscalizar. 
 
 
 
 
 

1.3. Ventajas Competitivas 
 
 En esta materia, se puede partir señalando que, la Ventaja Competitiva no existe 
como definición, ya que ésta se debe construir, a través de una serie de elementos. Para ello 

Realice ejercicios nº 16 y 17 
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se debe comprender que existen variables indispensables a atender en la construcción de  
una Ventaja Competitiva y que se refiere a tener las ganas, poseer los conocimientos, el 
capital, la tecnología, y determinar las habilidades o destrezas para poder producir y 
distribuir bienes y servicios, introduciéndole el mayor valor agregado posible para el 
consumidor. 
 
 De lo mencionado anteriormente se puede extraer que la Ventaja Competitiva (VC) 
puede ser expresada de la siguiente manera: 
 
 

VC = Ganas+Conocimientos+Capital+Tecnología+Habilidades 
 
 
 Para ello deberá comprenderse que las Ganas, se constituirá en el motor principal 
para iniciar y al mismo tiempo realizar cualquier actividad. 

 
 

Ejemplo 
 

  La visión de ser economista necesita de las ganas para desarrollarlo, las cuales 
deben ser consideradas, como la forma principal en el factor de producción. Por ello 
si un individuo no siente las ganas éste efectivamente no tendrá producción. 

 
  El hijo de un millonario puede heredar todos los elementos que permitan la  

producción tradicional que su progenitor haya dejado y en cantidades mayoritarias, 
pero, si no tiene las ganas, todos los elementos de producción se desperdiciarán 
lentamente hasta perderlos totalmente. 

 
 
 Por su parte, el Conocimiento es lo que se conoce como la razón natural de 
entendimiento, que todo ser requiere para comprender la realización de los hechos, 
requiriéndose para ello estudiar y preguntar para llegar al objetivo final.  
 
 A modo de ejemplo se citará a Peter Drucker quien destacó mediante la atención de 
los economistas solicitando una teoría económica que posesionó el conocimiento en el 
centro de la producción de la riqueza. Esto para poder aumentar la productividad, ya que 
conforme su indicación no hay aumento de productividad si no hay conocimiento. Con el 
conocimiento, las máquinas sirven al trabajador y no al contrario, como sucedía en el siglo 
pasado. 
 
 El capital, como componente de la Ventaja Competitiva, será necesario para la puesta 
en marcha de cualquier emprendimiento, como también para adquirir la tecnología 
requerida. Hoy en día está siendo más creciente que un empresario con ganas y 
conocimientos, logre fácilmente el capital que requiere, por medio de la banca de inversión, 
cuya misión es juntar el capital con los conocimientos y las ganas. 
 
 En este contexto la tecnología puede ser definida como la aplicación de los 
conocimientos a través de tecnologías duras (uso de máquinas y equipos) o de tecnologías 



 

  
 

6 Tecnológico Nacional  Iplacex  

blandas (uso de procedimientos y procesos), todo con el fin de reducir costos, aumentar la 
productividad, mejorar la calidad, la eficiencia y efectividad en el mercado, lo que sin duda 
puede generar una ventaja competitiva. 
 
 Por último, las habilidades son adquiridas con la capacitación y la práctica, llegando a 
ellas a través de la repetición constante de la misma labor, lo cual, sin duda requiere, de las 
ganas de hacerlo. Cuando se logra aumentar las habilidades se debe, entonces, aumentar 
también la productividad, donde las habilidades deben conducir al mejoramiento continuo del 
proceso, del producto y del servicio. 
 
 Reuniendo cada uno de los elementos que incorpora el desarrollo de una Ventaja 
Competitiva, se puede, entonces, establecer una definición más general de este término, 
donde Michael Porter señala: 
 
 

 La Ventaja Competitiva es una rentabilidad por encima de la rentabilidad media del 
sector industrial en el que la empresa se desempeña, es decir, es la ventaja que una 
compañía tiene respecto a otras compañías competidoras. 

 
 
 En este sentido, se puede mencionar que en países como Japón, Corea, Comunidad 
Europea y Estados Unidos,  existe una constante preocupación por la competitividad. Para lo 
cual las empresas se establecen nuevas estrategias y desarrollan nuevas evaluaciones a los 
sistemas productivos y logísticos que las puedan ayudar a poder competir con éxito en la 
nueva forma que la economía va adquiriendo con la globalización del siglo XXI.  
 
 En este contexto, la Ventaja Competitiva, para muchos se va desprendiendo de 
variados factores o elementos que incentivan o deprimen su desarrollo, así existen 
pensamientos como: 
 
  La Ventaja Competitiva se desprende como un fenómeno macroeconómico, llevado por 

factores variables, en relación a los tipos de cambio, las tasas de interés y el déficit 
gubernamental. Sin embargo, en casi todos los países existen empresas que logran un 
nivel de crecimiento rápido, a pesar de las condiciones económicas de sus países. En 
este sentido, se pueden reconocer algunos países con déficit presupuestario (Japón, Italia 
y Corea) que por encima de ellos existen empresas exitosas; en otros países también 
coexisten empresas exitosas a pesar de que han visto subir la cotización de su moneda 
(Alemania y Suiza), como también el tener un alza en las tasas de interés (Italia y Corea).  

 
  La Ventaja Competitiva se muestra en función de la mano de obra barata y abundante. 

Sin embargo se puede ver que naciones como Alemania, Suiza, Suecia y Estados Unidos 
han podido vivir tiempos prósperos a pesar de la existencia de salarios elevados y largos 
periodos sin la mano de obra necesaria. Destacan también las empresas japonesas, que 
han triunfado a nivel internacional en muchas industrias, pero sólo después de sustituir la 
mano de obra mayoritaria, mediante la automatización.  

 
  La Ventaja Competitiva depende de la abundancia de los recursos naturales. Sin 

embargo, en tiempos recientes las naciones que mayores éxitos han logrado en el 
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comercio (entre ellas Alemania, Japón, Suiza, Italia y Corea) fueron países con recursos 
naturales muy limitados que recurrieron a la importación de la mayor parte de sus 
materias primas. Para complementar más lo indicado, se puede señalar que en países 
como Corea, el Reino Unido y Alemania, las regiones que son más pobres en recursos 
naturales han podido de igual modo ir prosperando en el desarrollo de sus productos.  

 
  Otros también señalan que la Ventaja Competitiva se encuentra influenciada por la 

política gubernamental, considerando que el éxito se logra cuando se da preferencia a 
ciertas industrias por medio de su desarrollo, protección, materializacion en la promoción 
de las exportaciones e incorporación de subsidios.  

 
  La consideración de la informática como un factor de competitividad. En este sentido se 

establece que el software como el hardware influyen y pueden ser una ventaja 
competitiva, pero no permite una ventaja duradera, ya que cualquier competidor se 
encuentra en capacidad de igualar a otra, si instala sistemas que permitan el proceso de 
computación y redes de información.  

 
 Como se puede observar, en la creación de una Ventaja Competitiva pueden influir 
variados factores, tanto internos como externos. A pesar de ello se debe tener presente que 
ésta se logrará desarrollar en la medida que se vaya adquiriendo, manteniendo o 
aumentando fuentes de ventajas competitivas, las que deben ser: 
 
 

Figura Nº 7: Requisitos que debe cumplir una Fuente de Ventaja Competitiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cuando una Ventaja Competitiva logre cumplir los requisitos mencionados, podrá 
entonces ser efectiva y crear valor a la empresa y sus operaciones. 
 
 

 Cabe señalar que en un mercado tan cambiante como el actual, no existen 
Ventajas Competitivas que puedan mantenerse durante largo tiempo, razón por la cual 
se dice que la única Ventaja Competitiva de largo recorrido es el que una empresa 
pueda estar alerta y sea tan ágil como para poder encontrar siempre una ventaja, sin 
importar lo que pueda llegar a ocurrir. 

 
  
 Ante todo lo mencionado, no se debe perder de vista que, el objetivo económico 
principal en una empresa, radica en crear riqueza para sus asociados y levantar el nivel de 

Una Fuente de 
Ventaja Competitiva  

debe ser  

- Superior a la competencia. 
- Adaptable a variadas situaciones. 
- Posible de mantener. 
- Difícil de imitar. 
- Única. 
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Ejemplo 
 

 En la industria automovilística estadounidense, hay una producción más por 
"hora-hombre" (y con mejor paga) en relación a otras industrias norteamericanas. 
Pese a ello se ha registrado en los Estados Unidos la existencia de un déficit 
comercial cada vez mayor (lo que conlleva una pérdida de empleos que están 
muy bien remunerados) en el área automovilística, dado que el nivel de 
productividad en la industria alemana y japonesa es aún mayor.  

 
 

vida de los mismos. El logro de aquello no depende principalmente de la ventaja competitiva, 
sino que también la establece la productividad 1en la empresa y como ésta aprovecha sus 
recursos, el capital, la información y el trabajo.  
 
 Es por esto que la productividad en una compañía se constituirá en uno de los 
principales factores de éxito, en el nivel de vida de un país, como también del ingreso 
nacional por habitante. Donde la productividad en los recursos humanos establece la 
determinación de los salarios y la productividad en el capital determina los beneficios que se 
obtienen para los propietarios del mismo.  
 
�x Incremento de la Productividad y el Comercio Internacional 
 
 El comercio internacional permite a una Nación aumentar su productividad eliminando 
para ello la necesidad de producir todos los bienes y servicios dentro de la misma. Por ello 
un país puede concretar en especializarse en las industrias y en las zonas en donde sus 
empresas son relativamente más productivas y así importar los artículos y correspondientes 
servicios que permitan a las empresas que son menos productivas llevarlas a competir con 
los competidores extranjeros. Es así como las importaciones y las exportaciones permiten la 
posibilidad de que las empresas puedan ser partes integrales del aumento de la 
productividad en los países.  
 
 En lo que a la Integracion se refiere, el comercio y la inversión internacional ayudan a 
mejorar en gran medida la productividad nacional, sin embargo también pueden amenazarla 
dado que al enfrentar la competencia internacional, se crea para cada industria un estándar 
absoluto de productividad en comparación con otras industrias dentro de la misma economía 
nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 De acuerdo a lo señalado, se puede decir entonces que, para desarrollar una Ventaja 
Competitiva a nivel nacional, es necesario comprender los determinantes de la 
productividad, junto con su tasa de crecimiento, donde lo principal no es centrase en la 
economía en general, sino que en industrias y sectores específicos. 
 
 
 

                                                           
1 Productividad: económicamente es definida como el valor del rendimiento de una unidad de mano de obra o 

de capital en la creación de procesos o productos terminados. 

Realice ejercicios nº 18 y 20 
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�x El Papel de las Naciones 
 
 Los países manifiestan el correspondiente proceso de triunfo en la industria, si sus 
circunstancias nacionales permiten que estén en un ambiente que apoye el mejoramiento y 
la innovación.  
 
 Para establecer Ventajas Competitivas se necesita del conocimiento para establecer  
las nuevas formas de competir, como también de estar dispuesto a arriesgarse e invertir 
para obtener buenos resultados.  
 
 
 En este sentido, los países que obtienen éxito son aquellos que al momento de 
obtener los recursos, que las naciones desarrollan por medio de las acciones locales, 
impulsan a las compañías a adoptar las nuevas estrategias que permitirán a éstas producir a 
tiempo y con dinamismo. Además, los países triunfan en industrias cuando las ventajas de 
su centro de operaciones subsisten en otras naciones y cuando sus mejoras e innovaciones 
visualizan las necesidades del mercado internacional. 
 
 

 No se perder de vista que, para el desarrollo de la competencia internacional, la 
condición del éxito exige que las empresas transformen sus ventajas competitivas 
nacionales en ventajas competitivas internacionales.  

  
 
 Para que las empresas de un país triunfen a nivel internacional se deben atender las 
siguientes características nacionales que dan forma al ambiente en el cual compiten las 
empresas locales:  
 
a) Situación de los factores: esto tiene relación con la posición del país en cuanto a factores 

de producción, como mano de obra especializada o infraestructura, los cuales son 
necesarios para competir en una determinada industria. 

 
b) Condiciones de la demanda: se relaciona con el tipo de demanda nacional de los 

productos o servicios de una industria. 
 
c) Industrias correlativas o coadyuvantes: esto tiene que ver con la presencia o ausencia en 

el país de industrias proveedoras e industrias correlacionadas competitivas a nivel 
internacional. 

 
d) Estrategia de la empresa, estructura y competencia: aquí se encuentran las condiciones 

nacionales que rigen la creación, organización y administración de las compañías y las 
modalidades de la competencia a nivel nacional. 

 
 Al producir estas condiciones las empresas logran lo que se puede establecer como 
Ventaja Competitiva y se evidencian los elementos que se desprenden a continuación: 
 
  La gerencia o dirección general permite y apoya una más rápida acumulación de activos y 

de técnicas.  
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  La dirección general permite contar con muy buena información, actualización y astucia 

sobre lo que un producto y su procesamiento necesitan.  
 
  Los objetivos de los propietarios, administradores y empleados apoyan una intensa 

dedicación y una inversión sostenida.  
 
 
  Por último, las empresas triunfan en determinadas industrias porque su ambiente interno 

es en verdad dinámica y desafiante, y porque estimula y anima a los empleados a mejorar 
y ampliar las Ventajas Competitivas a largo plazo. 

 
 En el desarrollo de una Ventaja Competitiva, cabe señalar, que existen ciertos 
factores culturales, como la historia política y social, que influyen y modelan el ambiente 
donde actúan las empresas, influencias que adquieren importancia para la Ventaja 
Competitiva, ya que cambian lentamente, haciendo difícil su imitación. 
 
 Además cabe agregar como variable en el desarrollo de una Ventaja Competitiva el 
gobierno, en todos sus niveles, pudiendo éste influir mejorando o disminuyendo la Ventaja 
Nacional, ejemplo de ello son las siguientes acciones: 
 

Ejemplo 
 

  Las políticas antimonopolistas afectan la competencia nacional. 
 
  Los reglamentos pueden modificar las condiciones de la demanda nacional. 
 
  Las inversiones, en el ramo educativo, pueden cambiar la situación de los factores. 
 
  Las compras realizadas por el gobierno pueden estimular industrias correlacionadas 

y que se ayuden mutuamente. 
 
 
 Lo mencionado refleja que las políticas puestas en práctica sin considerar cómo van a 
influir en todo el sistema de determinantes de una Ventaja Competitiva, pueden más bien 
debilitar que fortalecer una ventaja nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�x Estrategia de la Empresa 
 

Realice ejercicio nº 21 
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 Bajo las circunstancias que la empresa reconoce, ésta aunque tenga las 
circunstancias en condiciones nacionales muy favorables, no puede garantizar que tiene el 
éxito asegurado. Así se tiene que en un mismo país algunas empresas prosperan como 
otras fracasan.  
 
 Es por lo mencionado que, las fuentes más importantes de la ventaja empresarial 
deben buscarse y aprovecharse rápidamente. Las empresas que logran un éxito 
internacional no han sido espectadoras pasivas en los procesos de la creación de una 
ventaja competitiva, sino que más bien se han ido involucrando en un proceso interminable 
de búsqueda de nuevas ventajas a fin de poder protegerse de los diferentes competidores 
que el mercado les concede.  
 
 La actividad que es requerida en la creación y el sostenimiento de una Ventaja 
Competitiva a nivel internacional encierra muchos desafíos, que a menudo pueden ser 
desafortunados en sus cometidos finales. Pero también existen otras formas de obtener 
utilidades, esto es a través de los apoyos de gobierno, colocarse adecuadamente en el 
mercado sosteniendo bajo nivel de la inversión y mantenerse apartado de las industrias de 
calibre internacional.  
 
 Para evidenciar lo anteriormente comentado a continuación se analizarán algunas de 
las principales conclusiones que Porter2 estableció en su estudio sobre la competitividad: 
 
1) La ventaja competitiva nace esencialmente del Mejoramiento, de la Innovación y del 

Cambio: 
 
 Las empresas superan a sus rivales internacionales porque caen en la cuenta de 
nuevos métodos para competir o encuentran nuevos y mejores medios para luchar dentro de 
los antiguos lineamientos. Ejemplo de ello es: 
 
 

Ejemplo 
 

  Sony: compañía que por primera vez empleó transistores en los radios.  
 
  Boeing: empresa pionera en el concepto de toda una línea de aviones basada en 

diseños similares y fue la primera que, dentro de la industria aeronáutica, compitió 
con dinamismo a nivel mundial.  

 
 
 Como se puede ver usualmente, en la historia de todas las compañías que se han 
distinguido mundialmente se encuentran la previsión y logro de utilizar nuevos métodos para 
competir. 
 
 En este plano la innovación, en términos estratégicos, es definida en un sentido muy 
amplio. Incluyendo, además de las tecnologías nuevas, métodos nuevos o maneras de 

                                                           
2 Michael Porter: académico estadounidense, director de la escuela de Harvard,  que se ha centrado en el 

estudio de temas de economía y administración de empresas.  
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hacer las cosas que en muchas ocasiones parecen bastante comunes. Pudiendo 
manifestarse la innovación en el diseño de un producto nuevo, en la manera de enfocar el 
mercado, o en un modo nuevo de capacitar y organizar. 
 
 Cabe mencionar que ciertas innovaciones establecen Ventajas Competitivas cuando 
una compañía se da cuenta de algo completamente nuevo que necesitan los compradores, o 
que sirve a un sector del mercado al que no han prestado atención los competidores.  
 
 

Ejemplo 
 

 Las firmas japonesas lograron ventajas en muchas industrias dando gran 
importancia a una amplia variedad de artículos pequeños, compactos, de menor 
potencia, que los competidores extranjeros habían despreciado por considerarlos 
menos importantes o menos lucrativos. 

 
 
 Del mismo modo, innovaciones que proporcionan una Ventaja Competitiva se basan a 
menudo en métodos o tecnologías nuevos que convierten en obsoletos los activos 
existentes y las instalaciones. Hay competidores que no responden a esta situación porque 
temen que en forma prematura sus inversiones anteriores pierdan actualidad. 
 
2) La Ventaja Competitiva abarca todo el Sistema de Valores: 

 
 El sistema de valores comprende el conjunto de actividades que intervienen en la 
creación y uso de un producto. Así el intercambio cercano y constante con los proveedores, 
los canales de distribución y los compradores es parte integral del proceso que crea y 
mantiene la ventaja competitiva.  
 
 Es por lo anterior que se puede señalar que la Ventaja Competitiva a menudo 
proviene del descubrimiento de nuevas formas de configurar y manejar todo el sistema de 
valores.  

Ejemplo 
 

 En la compañía italiana Benetton, dedicada a la industria del vestido. De punta a 
punta del sistema de valores, Benetton diseñó y recombinó actividades para reducir al 
mínimo el inventario, asegurar una entrega expedita y poder dar respuesta rápida a las 
corrientes de moda. 

 
 Las prendas de ropa se manufacturan primeramente y sólo después se tiñen para 
dar tiempo a que se afirmen los gustos en materia de colores. A fin de controlar las 
existencias y acelerar la entrega, los comerciantes al por menor sólo pueden pedir 
surtidos fijos de mercancía. A diversas tiendas que venden al por menor se les ha 
otorgado la concesión que les permite enfocar diferentes sectores del mercado, incluido 
el de artículos para niños. 

 
 
3) La Ventaja Competitiva sólo se sostiene con un Mejoramiento Permanente: 
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 Son muy escasas las ventajas competitivas que no puedan imitarse. Las firmas 
coreanas han igualado la habilidad de las japonesas para fabricar en serie televisores 
ordinarios de color y videograbadoras. Existen empresas brasileñas con tecnología y 
diseños comparables a los italianos en el sector de calzado de cuero. 
 
 Las empresas e industrias nacionales que permanecen invariables a la larga son 
superadas por los competidores. Algunas veces, posiciones competitivas sólidas logran 
sostenerse durante años o decenios después de que dejaron de hacerse mejoras por la sola 
fuerza de ventajas anteriores, tales como sólidas relaciones con la clientela, economías de 
escala en las tecnologías en uso y la lealtad de los canales de distribución. 
 
 No obstante lo anterior, tarde o temprano competidores más dinámicos dan con una 
forma de esquivar las ventajas existentes cuando descubren una manera mejor o más 
económica de hacer las cosas.  
 
 

Ejemplo 
 

 En la línea de las maquinarias y herramientas las empresas británicas y después 
las estadounidenses perdieron en un decenio posiciones que procedían de casi un 
siglo cuando los competidores extranjeros utilizaron la nueva tecnología 
computarizada. 

 
 
 
 La existencia de Ventajas Competitivas más duraderas, por lo general, dependen de 
la posesión de recursos humanos de alta calidad y de la competencia técnica interna. Exigen 
inversiones progresivas en técnicas y activos especializados, además de cambio 
ininterrumpido. Por estas razones, las estrategias que implican gran calidad de los 
productos, características nuevas, servicio inmejorable y una corriente de innovaciones en 
los nuevos productos, por lo general se sostienen de mejor manera que las estrategias que 
se basan en los costos. Estas últimas las pueden duplicar los competidores si adquieren las 
instalaciones y el equipo más moderno. 
 
 

 Es importante mencionar que la ventaja, una vez obtenida, sólo se conserva 
mediante la continua búsqueda de formas diferentes y mejores de hacer las cosas, y 
mediante modificaciones continuas en el proceder de la empresa dentro de un contexto 
de estrategia general.  

 
  
 Sin embargo, la necesidad de introducir continuas innovaciones va en dirección 
contraria a la de las normas organizativas en la mayor parte de las empresas. Las 
compañías prefieren no cambiar, se debe resaltar que rara vez las compañías cambian 
espontáneamente, cuando lo hacen es por el ambiente las mueve y las obliga a cambiar.  
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 Justamente, para que una empresa innove y desarrolle Ventajas Competitivas 
sostenibles tiene que exponerse a presiones y estímulos externos que motiven y guíen la 
necesidad de actuar. El impulso que conduce al cambio debe crearse. 
 
 Una de las dificultades de la innovación es que quienes actúan como catalizadores de 
la innovación a menudo son "extranjeros" no relacionados con la empresa, la industria, la 
estructura social establecida y/o cuyos centros de operaciones están ubicados en otros 
países. La forma en que una compañía y sus dirigentes pueden llegar a conducirse como 
"extranjeros" encierra un desafió interesante. Si el papel del forastero lo representan 
empresas dentro de la propia nación en vez de extranjeros de otras naciones, eso influirá en 
el avance o en el retroceso de la industria de un país. 
 
 Crear Ventajas Competitivas dignas de mantenerse bien puede requerir que una 
empresa considere caducas sus ventajas menos duraderas, aun cuando conserven su 
carácter de ventaja.  
 
 

Ejemplo 
 

 Numerosas empresas japonesas han podido mantener su ventaja en muchas 
industrias porque introdujeron la automatización, se deshicieron de gran parte de la 
ventaja de una mano de obra muy productiva y relativamente barata, compitieron 
manufacturando productos variados y diferenciados y continuaron obteniendo éxitos 
con artículos estándar y de precio bajo. 

 
 
 Como se puede observar, sostener una ventaja competitiva exige que la compañía 
practique una modalidad de lo que el economista Joseph Schumpeter denominó 
"autodestrucción creativa", lo que significa que mediante la creación de nuevas ventajas se 
debe lograr destruir las antiguas. Si no lo hace, lo hará algún competidor. 
 
 
4) Sostener la Ventaja requiere Implantar Estrategias de Enfoque Internacional: 
 
 Una empresa no puede conservar eternamente su Ventaja Competitiva en medio de 
la competencia internacional, sin utilizar, ni ampliar las ventajas de su centro de operaciones 
mediante una estrategia de enfoque internacional. Las compañías de la industria química 
alemana aprovechan grandes redes de la producción extranjera y de la comercialización de 
alcance internacional para dar mayor solidez a su liderazgo; otro tanto hacen las compañías 
farmacéuticas suizas, las fábricas suecas de camiones y las empresas japonesas que 
producen bienes de consumo electrónicos. 
 
 Enfocar la estrategia desde un punto de vista internacional encierra tres elementos 
importantes, los cuales son: 
 
  Se debe vender en todo el mundo y no concretarse al mercado nacional. Ahora bien, no 

se consideran las ventas internacionales como un negocio en incremento, sino como 
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parte integral de la estrategia. La empresa logra establecer a nivel mundial una marca 
comercial y establece con carácter internacional canales comerciales que ella controla.  

 
  Una estrategia de alcance mundial admite descubrir las actividades que realizan otros 

países a fin de aprovechar las ventajas locales, contrarrestar las desventajas particulares, 
o bien facilitar la penetración del mercado local. 

 
  Una estrategia mundial debe coordinar e integrar actividades a nivel internacional a fin de 

adquirir economías de escala o basadas en los conocimientos, disfrutar de los beneficios 
de la reputación de una marca bien establecida y servir a los compradores en los 
mercados internacionales. 

 
 Operar internacionalmente no equivale por sí sólo a una estrategia mundial, a no ser 
que se tenga lugar a este tipo de integración y de cooperación. Ventajas provenientes de 
una red mundial se añaden a las ventajas existentes en el país de origen, con lo cual se 
hacen más duraderas.  
 
 

Ejemplo 
 

 El ascenso que presupone vender en todo el mundo, puede permitir un 
presupuesto más amplio en la línea de investigación y desarrollo a fin de atraer a los 
compradores y proveedores nacionales más exigentes. 

 
 
 Una compañía debe dirigirse hacia la estrategia mundial en cuanto sus recursos y su 
posición competitiva lo permitan, siempre y cuando compita en una industria de alcance 
internacional.  
 
 El alto costo del dinero en el país de origen, el elevado costo de los factores y una 
moneda nacional fuerte no son excusas verdaderas cuando se compite a nivel internacional. 
Con una estrategia mundial se puede esquivar este tipo de desventajas. Aún así, competir a 
este nivel no es algo que sustituya el mejoramiento y la innovación en el país de origen. 
 
 
 
 
 

 
�x El Desafío de la Innovación 
 
 La innovación, como ya se ha visto, es uno de los factores claves en el desarrollo de 
Ventajas Competitivas, y por ende se constituye en uno de los desafíos que toda compañía 
debe superar. Por ello, a continuación se consideran algunas de las formas en que una 
empresa puede crear el ímpetu necesario para la innovación: 
 
a) Buscar compradores que se enfrenten a circunstancias difíciles: este tipo de compradores 

que se enfrentan en su actividad a circunstancias como el clima, el mantenimiento, el 

Realice ejercicios nº 22 y 23 
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número de horas que debe rendir un equipo, que tienen desventajas en materia de costos 
en sus propios negocios, que tienen competidores muy fuertes o que compiten con 
estrategias que exigen mucho del producto de la compañía y del servicio que ofrece, son 
compradores que proporcionan un laboratorio (y la presión necesaria) para mejorar el 
rendimiento y ampliar ciertos servicios y características. Compradores así forman parte 
del programa de investigación y desarrollo de una empresa. 

 
b) Establecer normas que superen los obstáculos provenientes de los reglamentos o 

regulaciones asignadas a los productos: algunas localidades se destacan por la severidad 
de las normas de calidad, por la legislación anticontaminante o antirruido. Las normas 
severas no son un obstáculo sino una oportunidad para mejorar desde un principio 
productos y procedimientos.  

 
c) Tener relaciones con proveedores de primera categoría que operen internacional y 

localmente: los proveedores que cuentan con una Ventaja Competitiva, además de la 
perspicacia que les dan sus actividades internacionales, insistirán en que la empresa 
mejore y crezca. Al actuar así suministrarán información y ayuda. 

 
d) Dar a los empleados el tratamiento que corresponde al personal permanente: cuando los 

empleados son considerados permanentes se crean presiones que sostienen e 
incrementan la Ventaja Competitiva. Se tiene cuidado en la contratación de nuevos 
empleados y en vez de aumentar el número de trabajadores se procura mejorar la 
productividad. Se capacita a los empleados incesantemente a fin de sostener un número 
mayor de ventajas competitivas complejas. 

 
e) Transformar en motivadores a los competidores destacados: los competidores con 

Ventajas Competitivas muy parecidas a las de la propia compañía, o que incluso las han 
superado, deben proporcionar el criterio para establecer comparaciones. 

 
 En síntesis, la capacidad de cualquier empresa para innovar tiene mucho que ver con 
el medio en el cual se mueve, con las fuentes de información de que dispone y consulta, y 
con el tipo de retos a los que decide enfrentarse. Buscar puertos seguros y relaciones 
cómodas con la clientela sólo sirve para reforzar modos de proceder anticuados. La 
innovación brota de la presión y del desafío. Brota asimismo del hecho de haber encontrado 
los retos que en verdad deben aceptarse. Por lo tanto, el papel esencial del dirigente de una 
empresa, es crear un ambiente que corresponda a dichas condiciones. 
 
 
�x La Estrategia y la Empresa 
 
 La estrategia puede ser definida como las acciones que emplea la gerencia para 
lograr las metas de la empresa. Ahora, el propósito fundamental de cualquier negocio es 
obtener ganancias, lo cual se logra cuando el precio de venta es mayor que los costos de 
fabricación y venta. 
 
 En este sentido, se debe mencionar que una empresa puede incrementar sus 
ganancias de dos maneras:  
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a) La primera es: agregándole valor al producto para que el consumidor lo prefiera y no le 
importe pagar más, haciéndolo de mayor calidad, brindando un buen servicio post-venta o 
ajustando el producto al mayor número de necesidades del consumidor.  

 
b) La segunda manera es disminuyendo los costos de producción.  
 
 Para que una empresa genere valor, por medio del producto que ofrece, puede 
desarrollar variadas actividades, las cuales deberían traer como consecuencia futura, 
mayores ganancias para ésta. 
 
 Estas actividades pueden ser divididas en primarias y de soporte. Siendo analizadas 
cada una de ellas a continuación: 
  
 
1. Actividades Primarias 

 
 Estas actividades comprende las de producción, marketing, distribución y servicio 
post-venta.  
 
 El desarrollo de una producción eficiente reduce el costo de la creación de valor y 
puede incrementar la calidad del producto (mediante las economías de escala y reduciendo 
el número de productos defectuosos).  
 
 Por su parte, una marketing efectivo puede también ayudar a la compañía a reducir 
costos en la creación de valor (generando un alto volumen de ventas para que resulten las 
economías de escala) y puede agregar valor ayudando a la compañía a diferenciar su 
producto de los competidores.  
 
 
2. Actividades de Soporte 
 
 Este tipo de actividades suministran información y respaldo a las actividades 
primarias. Constituyéndose en actividades fundamentales para la realización de las 
anteriores y son: la gerencia de materiales, investigación y desarrollo, recursos humanos, 
sistemas de información, la infraestructura y la gestión energética.  
 
 A continuación se describen las tareas específicas, realizadas por cada uno de los 
departamentos mencionados anteriormente: 
 
  Gerencia de Materiales: controla la transmisión de materiales físicos a través de la cadena 

de valor. Una gerencia de materiales efectiva puede supervisar la calidad de las materias 
primas antes de ser procesadas.  

 
  Investigación y Desarrollo: dan nuevas tecnologías de procesamiento y de materiales en 

el producto, permitiendo disminuir costos y hacer el producto más atractivo para el cliente, 
diferenciándolo de la competencia.  
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  Recursos Humanos: un adecuado reclutamiento de personal también es importante, esto 
porque permite tener una mezcla óptima de habilidades que ayuden a la realización de las 
actividades primarias.  

 
  Sistemas de Información: proveen a la gerencia de datos que le permiten maximizar la 

eficiencia en todos los niveles de la empresa.  
  Infraestructura: consistente en la estructura, gerencia, planeación, finanzas y asesoría 

legal. Es básica porque engloba a todas las actividades anteriores y las orienta a lograr un 
mayor margen de utilidad.  

 
  Gestión Energética: es una actividad nueva, que esta ausente en la mayoría de las 

empresas. En el campo del aprovechamiento más eficiente de la energía existen ventajas 
competitivas muy poco conocidas y muy poco aprovechadas como fuente de utilidades. 

 
 Finalmente, se puede decir que, para muchas compañías la principal meta es ser 
ampliamente rentable. En el mercado actual existe mucha competencia y para ser 
competitivos, la empresa debe estar atenta a reducir los costos de producción y a diferenciar 
sus productos de los demás productores internacionales. 
 
 
 
 
 
 

2. PROCESOS DE UNA INTEGRACION ECONÓMICA 
 
 La Economía Internacional se caracteriza por que los países que la integran 
desarrollan instrumentos o mecanismos que les permiten tratamientos diferenciales, así se 
tiene casos en que es clara su identificación, pudiendo ser visualizados de la siguiente 
manera:  
 
  Los países disponen de un amplio abanico de aranceles y otras medidas no-arancelarias. 
 
  El Comercio Internacional permite intercambiar bienes, pero no desplazar los factores 

productivos (trabajo y capital) de un país a otro. 
 
  Los países pueden adoptar políticas industriales, tecnológicas, de competencia; en otras 

palabras políticas macroeconómicas con frecuentes repercusiones internacionales. 
 
  Los diferentes Estados adoptan regimenes cambiarios que les posibilitan en mayor o 

menor medida compromisos o alteraciones de sus paridades. 
 
  Los países pueden adoptar políticas monetarias y fiscales con efectos internos y externos. 
 
 Por lo anteriormente expuesto, se puede determinar que las barreras comerciales, la 
limitación a los movimientos de factores, políticas macroeconómicas industriales, 
alteraciones de los tipos de cambio y políticas macroeconómicas autónomas, es lo que 

Realice ejercicios nº 24 y 25 
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permite establecer las diferencias con relación a lo que sería una economía mundial 
integrada. 
 
 Por lo tanto, se puede señalar que la Integración Económica es el proceso mediante 
el cual los países van eliminando las características diferenciales. Teóricamente podrían irse 
eliminando entre todos los países, para ir hacia una economía mundial integrada, pero por 
razones políticas y económicas los procesos de integración tienen lugar de forma parcial, 
vale decir, incorporando solamente a un pequeño número de países. 
 
 Es por eso que se puede atender que bajo este planteamiento se tiene un proceso de 
regionalización, en especial cuando dichos avances en integración afectan a países de un 
mismo ámbito geográfico, ejemplo de ello son el NAFTA (Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte) y MERCOSUR (Mercado Común del Sur). 
 
 En este sentido se puede decir que la multiplicidad de diferencias, apuntada al 
principio, explica fácilmente que se distingan varias modalidades de integración económica, 
atendiendo entre ellas a las diferencias que permitirán ir resolviendo un proceso de 
integración. Así se tiene que la forma inicial de realizar un intento de integración es el caso 
en que dos o más países eliminen entre si las trabas al comercio de mercancías, hablándose 
de este modo de un Acuerdo de Libre Comercio o de la constitución de un Área de Libre 
Comercio. 
 
 De lo anterior, se extrae la necesidad de comprender las etapas que el proceso de 
Integración contiene, habiendo entendido la Integración como un medio para alcanzar mayor 
desarrollo en las naciones participantes, a través de un intercambio más equitativo. A 
continuación describirán  y analizarán las etapas hasta ahora conocidas de este proceso: 
 
 

2.1. Zona de Libre Comercio 
 
 La Zona de Libre Comercio, corresponde a la primera etapa de cualquier intento de 
integración, con ejemplos latinoamericanos tales como ALALC3, Pacto Andino4 y ALADI5. 
Específicamente esta zona puede ser definida como: 
 

 
 
 
 

                                                           
3 Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC): este corresponde a un organismo 

intergubernamental latinoamericano existente entre los años 1960 �± 1980, posteriormente fue reemplazado 
por la ALADI. 

 
4 Pacto Andino: organización regional económica y política, con identidad jurídica internacional, creada por el 

acuerdo de Cartagena el 26 de mayo de 1969. 
 
5 Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI): organismo de integración intergubernamental de 

América Latina, creada el 12 de agosto de 1980, por el tratado de Montevideo. Su adhesión está abierta a 
cualquier país de Latinoamérica. 
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Figura Nº 8: Concepto de una Zona de Libre Comercio 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 Al comentar la definición expuesta, se puede concluir que una zona de Libre 
Comercio posee las siguientes características: 
 
a) Corresponde a la forma más elemental de integración. 
 
b) Es un sistema transitorio de integración, puesto que luego deberán venir otros más 

complejos. 
 
c) Es una etapa de eliminación de barreras aduaneras. 
 
d) Implica una rebaja paulatina de derechos arancelarios y otros tributos. 
 
e) Cada país mantiene su arancel para terceros países, mientras que emplea uno o varios 

aranceles para un grupo de países. 
 
 Es preciso, destacar también, la definición dada por el Acuerdo General de Aranceles 
y Comercio (GATT), estableciendo que un�D���=�R�Q�D�� �G�H�� �/�L�E�U�H�� �&�R�P�H�U�F�L�R�� �H�V�´un grupo de dos o 
más territorios aduaneros entre los cuales se eliminan los derechos de aduana y las demás 
reglamentaciones comerciales restrictivas con respecto de lo esencial de los intercambios 
comerciales de los productos originarios de los territorios constituidos por dicha Zona de 
Libre Comercio�´�� 
 
 Ahora bien para que los países asociados puedan mover sus productos dentro de 
dicha zona de libre comercio, los productos o bienes deberán ser reconocidos por medio de 
requisitos que se denominarán Requisitos de Origen, los cuales deberán manifestarse de 
acuerdo a componentes que los países firmantes establecen como características en el 
resultado del reconocimiento del origen de un producto. 
 
 Dentro de los requisitos que se deben tener presente para establecer el origen de los 
productos negociados se tiene determinar el porcentaje de valor agregado nacional 
necesario para ser considerado como hecho u originario de uno de los países miembros del 
acuerdo. Para reconocer esto deberá tenerse en cuenta que, primeramente se deben fijar 
los diferentes requisitos válidos para evitar las diferentes formas desleales de comercio de 

Zona de Libre 
Comercio 

Sistema económico que supone la eliminación 
de los derechos arancelarios o de otros 
gravámenes que se aplican a la importación de 
mercancías originarias de un país cuando éstas 
ingresan a otros países dentro de la Zona. 
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integración, tales como la triangulación de mercado6. En Chile esta reglamentada por medio 
de la condición de Triangulación asociado a la Resolución 5007 del 08.11.200 emitida por el 
SII, la cual es explicada por medio de la figura siguiente: 
 

Figura Nº 9: Condición de Triangulación en Chile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Bajo este fundamento, en lo normal, se definen específicamente los requisitos de 
carácter específicos de Origen, los cuales deberán ser definidos cuidadosamente para el 
cumplimiento de la aceptación clara de requisitos que permitan una visualización evidente en 
la especificación del origen de los productos o grupos específicos de productos que están en 
condición irregular en el contexto del establecimiento de su condición de construcción y 
desarrollo del bien.  
 
 Ante lo anteriormente expresado se puede atender el siguiente caso como ejemplo: 
 
 

Ejemplo 
 

 Al utilizar el acero, se tiene que en Chile sólo se cuenta con la Siderúrgica 
Huachipato, para obtener el acero, por tanto a nivel nacional, en parte, se puede 
sustentar el requerimiento de la necesidad de producción del bien para que sea parte 
de otro. 
 
 Es por ello que al presentar el producto ante el organismo certificador se deberá 
establecer el origen de las materias primas relacionadas con el bien a fin de establecer 
el porcentaje adecuado que le corresponde a los productos efectivos de elaboración 
nacional con los que son adquiridos en el extranjero.  
 
 Se solicitará, la declaración Jurada para establecer si de ello se desprende que la 
compra de la materia constitutiva de la construcción del bien está desarrollado con las 
materias que la siderurgia fabricó, dando como señal que ésta fue con productos 
nacionales. 
 
 A lo mismo también se deberá indicar los demás insumos requeridos para la 
construcción del bien y así establecer su condición original de Origen. 

 

                                                           
6 Técnicamente es una forma de contrabando. 

Resolución 
5007 

Ésta resolución se refiere al establecimiento del 
envió de un bien comprado en el exterior, por lo 
general se trata de un porcentaje de valor 
agregado nacional y salto de partida arancelaria. 
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 Como se puede observar, el ejemplo permite apreciar que el producto, para el efecto 
de certificación de la construcción del bien, debe tener en cuenta que los insumos de éste 
están compuestos por características de desarrollo nacional y que ningún bien fue traído del 
exterior para su posterior composición o simple cambio de condición made in (hecho en). 
 
 Por ello nos es válido comenzar a expresar que para que todo esté dentro de una 
condición de certificación deberá atenderse sólo a  lo que es relativo a la condicionante del 
procedimiento del Libre Comercio, sino que además se deberán tener en cuenta los 
requisitos de origen de los productos que comenzarán a ser parte de la comercialización. 
 
 
�x Aspectos Relevantes a Considerar en la Aplicación de una Zona de Libre Comercio 
 
 En este sentido se debe partir señalando que el establecimiento de una Zona de Libre 
Comercio no influirá en las preferencias arancelarias en forma definitiva, sin embargo podrán 
ser suprimidas o adjuntas por medio de negociaciones con las partes contratantes. 
 
 La Zona de Libre Comercio se verifica al ser reducidos o rebajados los derechos 
arancelarios, ya sea en parte o a cero por ciento (0%), para los diferentes países que la 
integran. Sin embargo, cada país conserva su propio arancel para las mercancías 
procedentes de terceros países. 
 
 Un ejemplo de ello es el Tratado de Libre Comercio firmado entre Chile y Estados 
Unidos, a través del cual se obtienen los beneficios mencionados anteriormente. Por medio 
de la siguiente tabla se muestra un caso específico de este tratado para el producto: lengua 
bovina congelada. 
 

Tabla Nº 4: Acuerdo TLC Chile �± EEUU 
 

 
 País Tratado País Tercero 

Chile Estados Unidos Japón 
Producto Lengua Bovina 

Congelado 
Lengua Bovina 
Congelado 

Derecho  6% 6% 
Desgravación 
Acuerdo TLC 

55% 0% 

Derecho a aplicar 2,7%7 6% 
 
 
 De la tabla anterior, se desprende que a Japón se le aplica un arancel de 6% para el 
producto de lengua bovina congelada, sin embargo para el mismo producto, EEUU, país 
parte del TLC, se le aplica un 2,7% de arancel, producto de los derechos de desgravación 
que se obtienen del acuerdo. 

                                                           
7 El derecho total a pagar se obtiene de restarle al 6% de derecho ad-valorem un 3,3% (6%*55%) obtenida de 

la desgravación del acuerdo TLC, por lo tanto: 6%-3,3%= 2,7% de arancel a aplicar a EEUU. 
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 Es necesario tener presente que, siempre las mercancías de una Zona de Libre 
Comercio serán sometidas a rígidas normas sobre origen, con el objeto que se le apliquen 
las reducciones arancelarias. De acuerdo a lo anterior, toda mercancía que cumpla con los 
requisitos de origen, podrá circular libremente en todo el territorio de la Zona de Libre 
Comercio. 

 
 

 
 

2.2. Unión Aduanera 
 
 La Unión Aduanera (UA) es el segundo esquema de integración que se ha aplicado 
en algunos continentes como Europa, África y América, aún cuando en este último, se puede 
sostener que no ha habido realmente una Unión Aduanera, a pesar de los intentos de 
MERCOSUR8 y de Pacto Andino. 
 
 

 El GATT define Unión Aduanera como la sustitución de dos o más territorios 
aduaneros por un sólo territorio. 

 
 
 La definición planteada implica que: 
 
a) Los derechos de aduana y las demás reglamentaciones comerciales resolutivas sean 

eliminadas, con respecto a lo esencial, en los intercambios comerciales entre los 
territorios constitutivos de la Unión Aduanera o, al menos, en lo que concierne a lo 
esencial a los intercambios comerciales de los productos originarios de dichos territorios. 

 
b) Cada uno de los miembros de la Unión Aduanera debe aplicar iguales derechos de 

aduana y demás reglamentaciones al comercio con los territorios que no estén 
comprendidos en dicha unión. 
 

Ahora bien, el establecimiento de una Unión Aduanera no influirá en las preferencias 
arancelarias, es decir, en materia de derechos de aduana, pero podrán ser suprimidas o 
ajustadas mediante negociaciones con las partes contratantes interesadas. 

 
 
c) La Unión es transitoria, hacia el Mercado común. 
 
d) Actúa, principalmente, en campos tales como el: Monetario, Social, Fiscal, Transporte y 

otros. 
 
e) Exige armonizar las Políticas Nacionales. 

                                                           
8 Es un bloque comercial cuyos propósitos son promover el libre intercambio y movimiento de bienes, personas 

y capital entre los países que lo integran, todo lo cual tiene como propósito lograr avanzar hacia una mayor 
integración política y cultural  entre los países miembros. 

Realice ejercicios nº 26 al 28 
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f) El Cambio Monetario es estable. 
 
g) Debe haber un Arancel Aduanero Común para terceros países. 
 
 Lo anterior tiene como objetivo determinar las condiciones mínimas a las que deben 
tender, los acuerdos entre los países miembros, en los que se reconozcan tratamientos 
arancelarios preferenciales recíprocos, para hacer válidos y no extensibles a los demás 
miembros, dentro del principio general de no-discriminación y de aplicación de la cláusula de 
�O�D���³�1�D�F�L�y�Q���P�i�V���)�D�Y�R�U�H�F�L�G�D�´, a que hace referencia el GATT. 
 
 Así, en 1931, el Tribunal Permanente de Justicia Internacional de la Haya dictaminó 
�T�X�H���� �S�D�U�D�� �O�D�� �H�[�L�V�W�D�� �G�H�� �X�Q�D�� �³Unión Aduanera�´�� �G�H�E�H�Q�� �F�X�P�S�O�L�U�V�H�� �O�R�V�� �F�X�D�W�U�R�� �U�H�T�X�L�V�L�W�R�V��
siguientes: 
 

Figura Nº 10: Requisitos que debe cumplir una Unión Aduanera 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cabe señalar que, tanto en el Tratado de Roma, en 1957 que instituyó la Comunidad 
Económica Europea, como en el Convenio de Stockholmo que en 1960 implanta la 
Asociación Europea de Libre Comercio, se define el concepto de Unión Aduanera, aunque 
no coinciden con las definiciones que de la misma, dio el GATT, o el Tribunal de la Haya, 
�D�P�E�R�V���D�F�X�H�U�G�R�V���L�Q�W�H�U�Q�D�F�L�R�Q�D�O�H�V���V�H�x�D�O�D�Q���D���O�D���8�Q�L�y�Q���$�G�X�D�Q�H�U�D���F�R�P�R���H�O���³Espacio Económico-
Común�´���T�X�H���V�H���W�U�D�G�X�F�H���H�Q���X�Q���0�H�U�F�D�G�R���,�Q�W�H�U�L�R�U���G�Hfiniéndolo como: 
 
 
 
 

Requisitos 

Uniformidad de las legislaciones aduaneras y de 
aranceles en todas las partes contratantes. 
 

Unidad de fronteras y de territorio aduanero frente 
a los Estados no integrados en la Unión. 
 

Supresión de los derechos de Importación y 
Exportación en los intercambios de mercancías 
entre los Estados Miembros. 
 

Reparto de los derechos de aduana percibidos 
entre las partes contratantes según una tabla de 
cuentas determinada. 
 



 

  
 

25 Tecnológico Nacional  Iplacex  

 
 

 Un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías, 
personas, servicios y capitales estará garantizada, de acuerdo con las disposiciones de 
dicho tratado. 

 
  
 Así entonces, el proceso de formación depende de la capacidad y voluntad de 
cooperación de los hombres y de los Estados. 
 
 De forma más puntual, se puede señalar que la Unión Aduanera se diseña bajo el 
concepto de constituir un espacio aduanal entre los países, donde se presentan las 
siguientes características: 
 
1) Libre movimiento de bienes, sin excepciones, independiente del origen de ellos, una vez 

internados en cualquier país miembro. 
 
2) Libre comercio de servicios, especialmente aquellos asociados al comercio de bienes. 
 
3) Arancel externo igual para todos los países miembros. 
 
4) Administración aduanera común. 
 
5) Mecanismos de recaudación, administración y distribución de los ingresos tributarios. 
 
6) Política comercial externa común. 
 
7) Normativa comercial uniforme  
 
 En relación a la normativa comercial uniforme, cabe señalar que las uniones 
aduaneras requieren de cierta integración en las políticas fiscales y monetarias de los países 
miembros, razón que obliga a establecer algunos compromisos políticos básicos. 
 
 El establecimiento de una Unión Aduanera no se produce de un día para otro, sino 
que se va produciendo progresivamente, donde los países miembros de la misma van 
incorporando bienes y servicios a ciertas listas que se comprometen a ampliar a intervalos 
regulares, así hasta que se concrete la unión. 
 
 

Ejemplo 
 

 El ejemplo más conocido en lo que se refiere a una Unión Aduanera la establece la 
Comunidad Económica Europea (CEE) o Mercado Común, dentro del cual existe otro 
convenio aduanero, el BENELUX, formado por Bélgica, los Países Bajos (Holanda) y 
Luxemburgo. 

 
 Si se analizan las ventajas que tiene el establecimiento de una Unión Aduanera, se 
debe señalar que como principal ventaja se tiene que favorecer la especialización dentro del 
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territorio, en el que se establece la Unión, ya que al eliminar las restricciones al intercambio 
genera oportunidades para una asignación de recursos más eficiente, resultando de este 
modo, todos los países miembros favorecidos.  
 
 No obstante lo anterior, a raíz del establecimiento de un Unión Aduanera, se produce 
también un cambio en la demanda de las importaciones de países extranjeros debido a que 
los productos de las naciones miembros presenten un mayor costo, los cuales pueden 
superar a los competidores de los países fuera de la unión por el arancel común establecido 
entre las partes, lo que puede ser establecido como desfavorable para los países miembros 
de la Unión. 
 
 En atención a las ventajas indiscutibles derivadas de los procesos de integración 
�H�F�R�Q�y�P�L�F�D�� �G�H�� �O�R�V�� �S�D�t�V�H�V���� �S�D�U�H�F�H�� �S�H�U�W�L�Q�H�Q�W�H���� �K�D�F�H�U�� �U�H�I�H�U�H�Q�F�L�D�� �T�X�H�� �³La Unión Aduanera se 
constituye en una etapa básica en el desarrollo de un proceso de integración�´�����H�Q�W�H�Q�G�L�H�Q�G�R��
por tal aquel que supone, al menos, que varios mercados se reagrupan para constituir un 
verdadero mercado interior único, donde las mercancías circulen libremente. 
 
 En este sentido, cabe señalar que la Comunidad Económica Europea (CEE), que se 
puso en marcha a partir del 1º de Enero de 1958, se ajustó al marco señalado por el Tratado 
de Roma, que la fundamentaba como una Unión Aduanera, donde se señaló que su objetivo 
�S�U�L�Q�F�L�S�D�O���H�V�����³Promover, mediante el establecimiento de un Mercado Común y la progresiva 
aproximación de las políticas económicas de los Estados Miembros, un desarrollo armonioso 
de las actividades económicas en el conjunto de la comunidad, una expansión continúa y 
equilibrada, una estabilidad creciente, una evaluación acelerada del nivel de vida y 
relaciones más estrechas entre los Estados que la integran�´�� 
 
 El establecimiento de una Unión Aduanera crea la necesidad de lograr una 
armonización del marco jurídico aduanero para toda la comunidad, la cual debe aplicarse 
uniformemente en todo el territorio aduanero, para asegurar el mismo impacto protector, 
como independencia del lugar de aplicación. 
 
 Lo anteriormente expuesto exige la consideración de los siguientes aspectos en el 
desarrollo de una Unión Aduanera: 
 
a) Se debe armonizar la normativa aduanera de los países comunitarios. 
 
b) Se debe uniformizar la interpretación de dicha legislación, evitando que no se produzcan 

desviaciones conscientes o inconscientes de la misma por los funcionarios que la aplican, 
así como por jueces que dirimen los conflictos que se plantean al respecto. 

 
c) Se debe normalizar los procedimientos y estructuras aduaneras, por medio de la agilidad 

y eficacia armónica en el ámbito de la Unión. 
 
 Los aspectos señalados, implica para la Unión Aduanera establecida una 
responsabilidad calificada hacia el interior de su territorio, que trasciende al exterior en sus 
relaciones con el resto de los países. 
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 En síntesis se puede establecer que la Unión Aduanera se basa en tres aspectos 
fundamentales, los cuales son mencionados en la figura siguiente: 
 
 

Figura Nº 11: La Unión Aduanera y sus Bases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Además de lo señalado, no se debe perder de vista que en la Unión Aduanera 
también es importante mantener el intercambio de monedas y lograr que el tipo de cambio 
sea estable.  Lo anterior deberá llevar a la libre circulación de los capitales, como también se 
deberá llegar a la uniformidad de políticas económicas con el fin de mantener entre las 
partes contratantes una actividad económica relativamente similar. 
 
 Finalmente cabe señalar que en América Latina se han planteado dos o tres 
esquemas de integración que algo han tenido de Unión Aduanera. Ellos son: 
 
a) Pacto Andino 
b) Mercado Común Centroamericano 
c) La Asociación Latinoamericana de Integración 
 
 
 
 

 
2.3. Mercado Común 

 
 El Mercado Común corresponde al tercer esquema de Integración económica y, 
podría decirse que corresponde a un avance real en el proceso de integración.   
 

La Unión 
Aduanera 

se basa 
en 

La liberación del comercio recíproco, el 
cual debería siempre ser gradual y no 
total. 
 

La existencia de una tarifa externa 
común para terceros países. 
 

El establecimiento de una aduana 
común que recaude los gravámenes y 
que luego sean distribuidos entre las 
partes contratantes. 
 

Realice ejercicio nº 29 



 

  
 

28 Tecnológico Nacional  Iplacex  

 Como concepto, el Mercado Común puede ser definido de la forma que lo muestra la 
figura siguiente: 

 
Figura Nº 12: Concepto de Mercado Común 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De lo anterior, se puede extraer, entonces, que un Mercado Común es el sistema 
económico en que el grado de integración total es muchísimo más avanzado que el de la 
Zona de Libre Comercio y de Unión Aduanera, puesto que a las características propias de 
ambos se puede agregar la de suprimir las restricciones que obstaculizan no sólo la libre 
circulación de las mercancías, sino además, la libre circulación de las personas, los capitales 
y los servicios del área geográfica del mercado común. 
 
 En este contexto, como primer ejemplo al respecto se tiene el Mercado Común 
Europeo que surge como consecuencia de la II Guerra Mundial. En 1957, se firma el Tratado 
de Roma por el que se da vida legal al más importante sistema de integración hasta ahora 
conocido.  
 
 Al respecto importante es mencionar algunos de los prominentes personajes políticos 
que propician la integración europea, tales como: Jean Monnet, Paul Henri Spaak, Konrad 
Adenauer, Alcide de Gasperi y, especialmente, Robert Schuman. Además se debe 
mencionar el Partido Demócrata Cristiano, quien tuvo gran importancia en la consolidación 
de este sistema de integración en países como Alemania, Italia y Francia. 
 
 En el establecimiento del Mercado Común Europeo, el Tratado de Roma de 1957 
establece como uno de sus principales objetivos el siguiente:  
 

 La comunidad tendrá por misión promover, mediante el establecimiento de un 
Mercado Común y la progresiva aproximación de las políticas económicas en los 
Estado Miembros, un desarrollo armonioso de las actividades económicas en el 
conjunto de la comunidad una expansión continúa y equilibrada, una estabilidad 
creciente, una elevación acelerada del nivel de vida y relaciones más estrechas entre 
los Estados que la integran. 

 
 
 Según lo anterior, el Tratado pronosticó con gran claridad que el éxito de las partes 
contratantes radicaba fundamentalmente en la unidad política y económica y para conseguir 
aquello, era básica la libre circulación de: personas, mercancías, capital y trabajo. 
 

Mercado Común 

Es una forma de integración económica que elimina 
todas las barreras internas al comercio, concuerda 
las políticas comerciales frente al resto del mundo y 
permite la libre movilidad de la mano de obra y el 
capital entre los países miembros. 
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 El Tratado de Roma de 1957 estuvo integrado en sus inicios por los siguientes países 
europeos: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Holanda y Luxemburgo. Estos países 
demostraron que la integración es posible y, además que contribuye la más eficaz forma de 
desarrollo integral para los pueblos de todos los continentes. 
 
 Así entonces, el Mercado Común es, en otras palabras, una verdadera y real unión 
aduanera en la que  circulan libremente todos los factores de producción (capital, tecnología, 
mano de obra, servicios, etc.) y existen órganos con atribuciones supranacionales  
encargados de armonizar las políticas económicas y sociales de los países integrados. 
 
 Lo anterior deberá llevar a la existencia de políticas comunes entre las diferentes 
partes contratantes. De acuerdo a esto, el Mercado Común tiene, entre otras características, 
las siguientes: 
 
  Suspensión de las barreras a los intercambios de los diferentes factores de la producción, 

tales como: personas, capital y servicios. 
 
  Es más avanzado que la Zona de Libre Comercio y la Unión Aduanera.   
 
  Representa un claro acercamiento de las políticas económicas para los integrantes. 
 
  Existe una definida circulación de productos y de todos los factores de producción, razón 

por la cual se confirma que es muchísimo más completo y avanzado que la Unión 
Aduanera. 

 
  El Mercado Común, como una forma de lograr una gran efectividad en la rebaja de los 

derechos arancelarios, propicia llegar a una tarifa aduanera exterior común, o a un 
arancel exterior común. 

 
  Finalmente, como una forma más de diferenciarse de la Zona de Libre Comercio y de la 

Unión Aduanera, el éxito del Mercado Común está, en gran medida, circunscrito a la 
existencia y al buen funcionamiento de los órganos supranacionales, es decir, aquellas 
autoridades que estarán por sobre las instrucciones locales o nacionales. 

 
 Importante es tener en cuenta que entre los pilare fundamentales del Mercado Común 
�H�V�W�i�Q�� �O�D�V�� �O�O�D�P�D�G�D�V�� �³libertades fundamentales�´�� �W�D�O�H�V�� �F�R�P�R���� �O�L�E�U�H�� �F�L�U�F�X�O�D�F�L�y�Q�� �G�H�� �S�H�U�V�R�Q�D�V����
mercancías, capitales, trabajo y prestación de servicios. 
 
 El capital y el trabajo se deben desarrollar sin trabas de ninguna especie.  Así, los 
trabajadores tendrán derecho a circular y ofrecer sus servicios libremente en cualquiera de 
las partes contratantes, con el objeto de buscar mejores condiciones económicas y  
laborales.  En otras palabras, el mercado debe posibilitar que el trabajador se pueda 
establecer él y su familia en cualquier país miembro. 
 
 En cuanto a los empresarios, es interesante tener en cuenta que podrá colocar su 
producción en cualquiera de las partes contratantes, puesto que la libre competencia, les 
podrá permitir buscar mejores mercados para sus productos. 
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 Desde otro punto de vista, se deberá tener en consideración que los Estados 
miembros del Mercado Común no podrán dar preferencia a sus habitantes nacionales, en 
desmedro de los ciudadanos de las demás partes contratantes. 
 
 Finalmente se debe señalar que en Europa, la integración ha sido una realidad; aquí 
en América podría sostenerse que ha sido un fracaso, puesto que todos los intensos 
integracionistas hasta 1992, ninguno ha tenido éxito real. 
 
 

2.4. Unión Económica 
 
 Los diferentes sistemas de integración concluyen con la Unión Económica, al 
corresponder ésta la cuarta y más perfeccionada etapa del proceso de integración que el 
hombre haya alcanzado a fines del siglo XX e inicios del actual. 
 
 Se puede sostener que a la fecha ningún grupo de países ha alcanzado la integración 
total, siendo el año 1992 con la firma del tratado de Maastricht y su posterior puesta en 
vigencia en 1993 el inicio de la Unión Europea, el esquema más avanzado. Podría 
�V�R�V�W�H�Q�H�U�V�H���� �V�L�Q�� �H�U�U�R�U�� �D�O�J�X�Q�R���� �T�X�H�� �D�� �O�D�� �I�H�F�K�D�� �O�R�V�� ������ �S�D�t�V�H�V�� �P�L�H�P�E�U�R�V�� �G�H�� �H�V�W�D�� �³agrupación�´��
han logrado una verdadera Unión Económica. 
 
 Ahora bien, para comprender mejor a lo que hace referencia la instauración de una 
Unión Económica, a continuación se menciona lo que su concepto implica: 
 

Figura Nº 13: Concepto de Unión Económica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De la definición anterior se puede extraer que cuando se consolida una Unión 
Económica, se funden las tres formas o mecanismos anteriores: la Zona de Libre Comercio, 
la Unión Aduanera, y el Mercado Común (además del Mercado financiero abierto, esto es, la 
libre circulación de capitales y la unión monetaria, es decir, la unión única). 
 
 Ahora bien, se puede entonces señalar que, la Unión Económica se encuentra 
caracterizada por: 
 
a) La existencia de una Integración económica total. 
 
b) La existencia de una política común de coyuntura. 

Unión 
Económica 

Es la integración económica total, que supone la 
unión económica más la unificación: monetaria, 
fiscal, de seguridad social, el establecimiento de una 
política común de coyuntura y la creación de una 
autoridad supranacional, cuyas decisiones sean 
vinculantes u obligatorias para los integrantes, es 
decir, para los Estados Miembros. 
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c) La existencia de una autoridad supranacional. 
 
d) Una unificación, además de lo económico, en lo monetario y fiscal. 
 
e) Una unificación de las instituciones económicas. 
 
f) La existencia de órganos comunitarios. 
 
g) Unidad en la seguridad social. 
 
h) Libre establecimiento tanto par las personas naturales como paras las jurídicas. 
 
i) Armonización de las políticas laborales y de seguridad social. 
 
j) Suspensión de las medidas que discriminen entre el ciudadano nacional y el de la 

comunidad (excepto en los derechos políticos). 
 
k) Tarifa exterior común (o arancel aduanero único para terceros países). 
 
 
 De acuerdo a lo mencionando, existe Unión Económica cuando no solamente hay 
arancel externo común, sino aduana común, libre circulación de los factores productivos, los 
países coordinan sus políticas monetaria y fiscal por intermedio de los órganos comunitarios.  
Siendo el más claro ejemplo de lo anterior, la Comunidad Económica Europea. 
 
 Así, la Comunidad Económica se acerca grandemente a la unificación total y a la 
formación  de un sólo país por la vía de la integración económica de Estados diferentes. La 
Unión Europea, en su actual forma integracionista ha adquirido una nueva dimensión gracias 
al programa de realización del mercado interior antes de 1992, para lo cual la comunidad 
deberá dotarse poco a poco de un real ordenamiento económico integrado y coherente,  
mediante el cual se logre una efectiva suspensión de las fronteras en el más amplio sentido, 
y con ello se garantice la auténtica libre circulación de las  personas, mercancías y servicios.   
 

Realice ejercicio nº 30 
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INTRODUCCION  
 

 La presente unidad, aborda el tema sobre las Normas y Certificaciones de 
Orígenes en la Integración Económica, generando una estructura de contenidos 
que permitan al alumno un acabado entendimiento de la asignatura. 
 
 Para llevar a cabo este estudio, primero se hará referencia sobre los 
aspectos centrales que rodea el estudio sobre las Normas de Origen, como lo son: 
su concepto, clasificación, características, finalidad, criterios de calificación de 
origen, como también las normas relativas a las reglas del Convenio de Kyoto. 
Todo con la finalidad de introducir al alumno a poder lograr una clara comprensión 
sobre los diferentes aspectos que conciernen a las Normas de Origen. 
 
 Posteriormente, se estudiarán las Normas de Origen en los Acuerdos de 
Integración Económica, básicamente en lo referente a los Acuerdos de 
Complementación y Tratados de Libre Comercio, donde se señalará como se 
materializa esta materia en dichos Acuerdos y Tratados. 
 
 Luego, es abordada la materia relativa a la Certificación de Origen, 
haciendo mención sobre los Organismos Certificadores existentes en Chile y las 
mercancías sobre las que les corresponde emitir el documento de certificación. A 
demás, a modo de ejemplo, se mostrarán algunos ejemplos de formatos de 
certificados de origen existentes según el tipo de Acuerdo. 
 
 Finalmente, se instruirá al alumno en la Confección de un Certificado de 
Origen, de manera tal que pueda lograr una clara comprensión de la forma en que 
estos documentos deben ser completados. 
  
  
 

FUNDAMENTACIÓN  
 

 El mundo y sus comunidades requieren, para su relación internacional, 
conocer y establecer vínculos que permitan reconocer los diferentes estamentos y 
normas relativas a los caminos que le son requeridos para la comprensión y 
entendimiento de los componentes necesarios para el manejo de la producción de 
sus productos, lo que significa que cada país debe obtener, por medio de una 
declaración, las especificaciones determinantes de los insumos y componentes del 
bien logrado para su Exportación, recepción e Importación en los países a los que 
se han sumido en Acuerdo. 

 
Por lo anteriormente expuesto, se puede indicar que los países se orientan 

a una economía abierta, lo que va generando la existencia de trabas al comercio 
reconocidas como barreras arancelarias y no arancelarias. 

 
Es por eso, que las principales fórmulas utilizadas por los países para que 

las barreras estén claramente establecidas es por medio de Normas, a través de 
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las cuales se reconocen pautas que permiten, por medio del establecimiento de 
Acuerdos Económicos y Comerciales en su nivel internacional, que los países 
utilicen estrategias para abrir totalmente sus mercados. Es por medio de estas 
normas que se puede reglar la actividad comercial mundial y con ellos excluir o 
rebajar todos aquellos inconvenientes al comercio que dificultan el mercadeo entre 
los países. Todo esto debe estar apoyado con el establecimiento de reglas claras 
y la formulación de documentos válidos que materialicen lo relativo a la norma.  

 
Cabe señalar, entonces que es a través de este documento que los países 

han podido lograr el reconocimiento y materializar el ingreso a nuevos mercados, 
en condiciones especiales de preferencias, lo que permite en forma fundamental el 
desarrollo y pronto crecimiento del los países, pero que como materia de estudio 
se debe reconocer a fin de tener claro todos los elementos relativo a las relaciones 
comerciales y unión de criterios universales, donde los consumidores se 
benefician al obtener una mayor diversidad de productos a precios más 
competitivos y los exportadores tienen un territorio mayor para comercializar su 
producción en mercados nuevos, asociados a estas regulaciones y normativas. 

 
Es así que, se hace necesario para el alumno de carreras ligadas al 

Comercio Exterior conocer las Normas de Origen que tiene relación con los 
diferentes Acuerdos y Tratados de Libre Comercio, como también el 
reconocimiento de los documentos relativos a cada Acuerdo y sus forma de 
funcionamiento y creación para que esté de acuerdo a lo que cada condición de 
negociación haya establecido. 

 
 
 

IDEAS FUERZA 
 

�x Las Normas de Origen, en su sentido básico, son un conjunto de disposiciones 
específicas, que determinan dónde se ha producido un bien. Su aplicación 
afecta el flujo comercial de bienes por establecer en frontera diversos 
tratamientos tributario-aduaneros, según el producto y origen. 

 
�x Desde un sentido más práctico, son los requisitos mínimos de producción, 

fabricación, elaboración o transformación que debe tener un producto para que 
se le considere originario de un país. Es pues, el vínculo geográfico que une a 
una mercancía a un país en el cual se considera ha sido generada.  

 
�x Las normas de origen se pueden clasificar en preferenciales o no 

preferenciales. Las primeras son aquellas que se aplican en el contexto de 
relaciones comerciales especiales entre dos o más Estados, en cambio las no 
preferenciales son aquellas cuya aplicación recae sobre mercancías que se 
internan en un mercado, en condiciones no preferenciales. 
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�x Las Normas de Origen deben cumplir con ciertas características que permiten 
mejorar su aplicación, las cuales son uniformidad, simplicidad, predictibilidad, 
administrabilidad, transparencia y eficacia. 

 
�x Son dos los criterios que confieren origen: las mercancías obtenidas 

enteramente en un sólo Estado y el criterio de de Transformación Sustancial. 
 
�x El criterio de transformación sustancial es calculado mediante la utilización de 

algunos métodos como son: el cambio de la clasificación arancelaria, la lista de 
transformaciones específicas, la regla del porcentaje ad-valorem, y por último el 
valor de contenido regional. 

 
�x Los Acuerdos Complementarios son relativos a establecer un apoyo e 

integración entre los países miembros de la Región, pertenecientes a la ALADI, 
y MERCOSUR. 

 
�x El Certificado de Origen es un documento que tiene como principal propósito 

acreditar el origen nacional de una mercancía transada y que estará destinada 
para la exportación, conforme lo relativo al acuerdo y en función a las Normas 
de Origen pactadas en los respectivos Acuerdos Comerciales. 

 
�x Los Organismos Certificadores son aquellos que cada país tiene como principal 

en la visación correspondiente y emisor del correspondiente certificado de 
origen, la que por acuerdo de los países tratantes se establece la designación 
de cada uno de ellos. 
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1. NORMAS DE ORIGEN 
 

 En la implementación de un proceso de Integración Económica debe ser 
bien sabido que, es necesario dar cumplimiento a ciertas normas que rigen este 
proceso, encontrándose así las llamadas Normas o Reglas de Origen. 
 
 Las Reglas de Origen, en el actual contexto globalizador, desempeñan un 
papel trascendental en el comercio internacional. Su importancia dentro de los 
flujos comerciales se presenta al afectar, tributariamente, el ingreso de una 
mercancía a un territorio aduanero determinado. 
 
 Específicamente, las Normas de Origen son fundamentales para optimizar 
la ejecución de distintos instrumentos de política comercial e incluso de política 
industrial, como por ejemplo, la obligación de aplicar o de eximir el pago de 
derechos arancelarios y no arancelarios; y la obtención de datos fidedignos sobre 
la procedencia y el destino del intercambio mundial  de bienes, que sin lugar a 
duda, interesa desde el punto nacional como internacional. 
 
 Con la finalidad de facilitar la comprensión del estudio de esta unidad, antes 
de continuar, se recomienda al alumno leer el anexo, que se encuentra al final de 
este texto, en el cual se explican los términos más comunes y utilizados en el 
ámbito de esta materia. 
 
 

1.1. Concepto de Norma de Origen 
 

 Las Normas de Origen, en su sentido básico, son un conjunto de 
disposiciones específicas, que determinan dónde se ha producido un bien. Su 
aplicación afecta el flujo comercial de bienes por establecer en frontera diversos 
tratamientos tributario-aduaneros, según el producto y origen. 
 
 Las reglas de Origen son definidas, en el Anexo K del Convenio 
Internacional para la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros 
�G�H�� ���������� ���F�R�Q�Y�H�Q�L�R�� �G�H�� �.�\�R�W�R�� �$�F�W�X�D�O�L�]�D�G�R������ �F�R�P�R���� �³las estipulaciones o 
disposiciones específicas desarrolladas en base a principios o criterios 
establecidos por la legislación nacional o por acuerdos internacionales, aplicados 
por un país para determinar el origen de una mercancía�´�� 
 
 Por tanto, las Reglas de Origen son esencialmente estipulaciones basadas 
en criterios o cánones que permiten establecer el origen de un producto, pero no 
su procedencia, ya que una mercancía puede provenir del Estado en el cual se ha 
iniciado su último transporte, sin que sea forzosamente originaria del mismo. La 
procedencia es a menudo, considerada, a efectos de medidas de orden sanitario o 
fitosanitario, pero no resulta relevante a otros efectos, razón por la cual se debe 
tener clara distinción entre, procedencia y origen, ya que no son lo mismo. 
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 La definición proporcionada por este Convenio, es de suma importancia, 
pese a que no es un acuerdo multilateral como el de Normas de Origen de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC), su trascendencia radica en ser el 
primer tratado comercial que estructura la forma de las reglas de origen, tipología 
que continua aplicándose, además de establecer claramente los criterios para su 
determinación. 
 
 El Acuerdo sobre normas de Origen de la Organización Mundial de 
�&�R�P�H�U�F�L�R�� ���2�0�&������ �O�D�V�� �G�H�I�L�Q�H�� �F�R�P�R���� �³Leyes, reglamentos y decisiones 
administrativas de aplicación general, aplicados por un miembro de la OMC, para 
determinar el país de origen de los productos� ́
 
 Desde un sentido más práctico, son los requisitos mínimos de producción, 
fabricación, elaboración o transformación que debe tener un producto para que se 
le considere originario de un país. Es pues, el vínculo geográfico que une a una 
mercancía a un país en el cual se considera ha sido generada.  
 
 En este contexto, cabe mencionar que algunos las han definido como 
�³barreras no arancelarias�´�����D�V�H�P�H�M�D�Q�G�R���V�X���I�X�Q�F�L�y�Q���D���O�D���G�H���O�R�V���D�U�D�Q�F�H�O�H�V�����S�D�U�W�L�H�Q�G�R��
de la práctica común utilizada en los últimos años de impulsarlas, para proteger 
industrias nacionales, adquiriendo una importancia económica poderosa al 
emplearse para reforzar instrumentos de política comercial. En contraposición, 
otros señalan que son normativas técnicas del Comercio Internacional, que se 
aplican con la finalidad de distinguir cuando una mercancía es originaria de un 
país (reglas de origen propiamente dichas) o bien, producida en un territorio 
determinado (reglas de mercado de origen). 
 
 

 En síntesis, las reglas de origen no sólo son requisitos para acceder a 
preferencias arancelarias, sino también instrumentos de política industrial 
que protegen y estimulan a los productores nacionales, especialmente a 
pequeñas y medianas empresas. 

 
  
 Es por lo anterior que, los gobiernos al suscribir Tratados de Libre 
Comercio, no deben omitir la participación de los productores, pues su ausencia 
deriva en convenir criterios y reglas de origen impuesto por los exportadores y 
comerciantes que sólo buscan favorecer una parte de los intereses en juego. Es 
por ello que en este tipo de Acuerdos, las Normas de Origen, son utilizadas para 
determinar si un producto califica para el trato arancelario preferencial, cuando es 
exportado entre los países en Acuerdo. Así se busca impedir que los bienes 
producidos en terceros países y que sólo han transitado o han sido objeto de una 
transformación mínima, en los países participantes de un Acuerdo, reciban un 
trato arancelario preferencial. 
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 Es importante destacar, que la noción de origen no debe ser confundida con 
apelaciones de origen, ni con las denominaciones genéricas o las denominaciones 
de fantasía, cuyas definiciones son dadas a continuación: 
 
 

Figura Nº 1: Apelación de Origen, Denominación Genérica y de Fantasía 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Como se puede observar, es muy importante no confundir la noción de 
origen, con las expresiones definidas anteriormente, ya que hacen referencia a 
aspectos diferentes entre sí. 
 

 
1.2. Clasificación de las Normas de Origen 

 
 Las Normas de Origen son siempre disposiciones específicas basadas en 
criterios que establecen métodos para determinar cuándo una mercancía se ha 
producido en un determinado país, y las cuales no varían. Es así, que el Convenio 
de Kyoto no hace una distinción entre reglas de origen preferenciales y no 
preferenciales. Sin embargo, si establece en s�X���G�H�I�L�Q�L�F�L�y�Q���������´��desarrolladas sobre 
la base de principios o criterios positivos establecidos por la legislación nacional o 
por acuerdos internacionales... �´�����S�R�U���O�R���W�D�Q�W�R�����D�O�X�G�H���D�O���F�R�Q�W�H�[�W�R���G�H�Q�W�U�R���G�H�O���F�X�D�O���V�H��
establecen los criterios que posteriormente servirán de base para formular y 
determinar las reglas de origen. 
 

Apelación de 
Origen 

Consiste en la denominación jurídicamente 
protegida de un país, región o lugar específico, 
que además de indicar el lugar de producción, 
define características particulares y calidad, 
vinculadas al medio geográfico, físico o humano. 

Denominaciones 
Genéricas 

Designan el producto según sus características 
físicas, independientemente de su origen. 

Denominaciones 
de Fantasía 

Son aquellas referentes a un país o lugar que no 
pueden ser consideradas como indicaciones de 
procedencia. El producto puede haber sido 
fabricado en cualquier lugar, la denominación no 
confiere ninguna especialidad particular. 
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 En este sentido, lo que amerita la distinción es el origen del producto y no la 
regla en sí, ya que ésta es sólo un instrumento que permite determinar el origen 
de un producto, así se hablará de origen preferencial y origen no preferencial, 
según se pretenda determinar el origen de una mercancía o saber dónde ha sido 
producida. 
 
 Para determinar el origen de las mercancías, es necesario tener en cuenta 
las siguientes consideraciones: 
 
  Para diferenciar los productos importados los países deben definir previamente 

el vinculo que existe entre el país productor y exportador y el producto objeto de 
diferenciación; y establecer las condiciones sobre las cuales debe aplicarse el 
trato preferencial. Esto es, que las reglas que se establezcan dependan de las 
condiciones de diferenciación. 

 
  En algunas ocasiones es necesario definir con mayor claridad tanto las 

condiciones que debe tener una mercancía para ser considerada originaria de 
un país, así como si los procesos o productos involucrados en su elaboración 
comprenden materias extranjeras y en qué casos pudieran considerarse como 
nacionales. 

 
 Teniendo en consideración lo señalado anteriormente, las Normas de 
Origen pueden ser clasificadas de la forma que lo muestra la figura siguiente: 
 
 

Figura Nº 2: Las Normas de Origen y su Clasificación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A continuación y en base a la figura anterior, se describe en forma más 
detallada los dos tipos de Normas mencionadas: 

Las Normas de Origen 

se clasifican en  

Normas de Origen 
Preferencial 

Son aquellas que se aplican 
en el contexto de relaciones 
comerciales especiales entre 
dos o más Estados. 

Normas de Origen No 
Preferencial 

Son aquellas cuya aplicación 
recae sobre mercancías que se 
internan en un mercado, en 
condiciones no preferenciales. 
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a) Normas de Origen Preferencial 
 
 En las normas de este tipo, el trato preferencial puede estar basado en 
acuerdos de libre comercio, o de otro tipo, que atribuyan un trato preferencial, o 
bien que pueda tener carácter unilateral. 
 Su aplicación crea principalmente sistemas arancelarios preferenciales, 
aunque también pueden implicar la eliminación de limitaciones cuantitativas, como 
contingentes, cupos, licencias, entre otros. 
 
 Se establecen, a través de regímenes de comercio contractuales, tales 
como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), o mediante 
otros regímenes autónomos o unilaterales. 
 
 Cuando se concede de manera unilateral un arancel preferente, el Principio 
de la Nación Mas Favorecida (NMF) se convierte en un elemento clave en el 
comercio internacional, el cual señala la obligación que tiene un miembro del 
Acuerdo de conceder a todo Estado miembro un privilegio, ventaja, o beneficio, en 
el caso que hubiese concedido dicho beneficio a un tercer Estado, Parte o no del 
Acuerdo.  
 
 

Ejemplo 
 

 Si el país Z, Estado parte del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio), decide conceder unilateralmente un arancel 
preferencial al país X, que no es parte de este Acuerdo, entonces está 
obligado a concedérselo a todos los miembros del GATT. 

 
 
 El problema de la unilateralidad y el principio de NMF surge cuando de éste 
último se tiene una distinta concepción. Así para los Estados Unidos de América 
(EUA), el trato de NMF se considera como una modalidad de trato preferencial 
conferido, únicamente a los Estados firmantes del GATT�±OMC, mientras que la 
Unión Europea (UE) ha extendido este trato de NMF no sólo a los miembros de 
GATT, sino a todos los Estados en sus relaciones comerciales.  
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Ejemplo 

 
 Como un ejemplo de la unilateralidad, la Unión Europea ha otorgado a 
los Estados en vías de desarrollo, pertenecientes al Sistema Generalizado de 
Preferencias, un sistema arancelario privilegiado, aplicando los siguientes 
criterios de gradualidad para las preferencias arancelarias según las 
categorías de sensibilidad para todos los productos del universo arancelario: 

 

Categorías Reducción Preferencial 
Margen 

Arancel Preferencial 
Aplicable (NMF) 

Muy sensible 15% 85% 
Sensible  30% 70% 
Semi-sensible 65% 35% 
No sensible 100% 0% 

 
 
 
b) Normas de Origen no Preferencial 
 
 Las reglas de origen, dentro del ámbito no preferencial, son aquellas que no 
se encuentran relacionadas con regímenes de comercio contractuales o 
autónomos, en virtud  de los cuales se otorguen preferencias arancelarias. En 
ocasiones se requiere que las mercancías se marquen con el nombre particular 
del país productor, por eso las reglas que determinan el país de origen se conocen 
�F�R�P�R���³marcado de origen�´�� 
 
 El Acuerdo de Normas de Origen de la OMC establece lineamientos que 
pretenden unificar las normas de origen no preferenciales, definiéndolas como 
leyes, reglamentos y decisiones administrativas de aplicación general aplicados 
por un miembro para determinar el país de origen de los productos, siempre que 
tales normas de origen no estén relacionadas con regímenes de comercio 
contractuales o autónomos conducentes al otorgamiento de preferencias 
arancelarias que sobrepasan la aplicación del párrafo 1 del articulo I del GATT de 
1994. 
 
 Estas normas, abarcan según el mismo Acuerdo todas las normas de 
origen empleadas en instrumentos de política comercial no preferenciales como: 
los derechos anti-dumping y derechos compensatorios, medidas de salvaguarda, 
restricciones cuantitativas, entre otros. 
 
 
 
 
 
 

Realice ejercicios nº 1 al 7 
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1.3. Características de las Normas de Origen 

 
 Las Normas de Origen deben cumplir con ciertas características que 
permiten mejorar su aplicación, las cuales son uniformidad, simplicidad, 
predictibilidad, administrabilidad, transparencia y eficacia. 
 
 A continuación son descritas cada una de las características mencionadas: 
 
a) Uniformidad: las reglas de origen deben ser estructuradas de manera 

consistente, de forma tal, que puedan ser aplicadas por igual en varios países 
en sus negociaciones. 

 
b) Simplicidad: las reglas de origen deben ser claras y transparentes, 

disminuyendo así al mínimo la necesidad de criterio o pronunciamientos 
subjetivos. En caso contrario, se generan complicaciones innecesarias que 
dificultan el intercambio de bienes. 

 
c) Predictibilidad: las reglas de origen deben ser predecibles, para permitir a las 

empresas planear y calcular cómo serán tratados los productos en particular y 
sus embarques, teniendo en cuenta sus correspondientes destinos. 

 
d) Administrabilidad: las reglas de origen deben ser fácilmente verificables y de 

fácil manejo o aplicabilidad. No deben requerir excesiva o inaccesible 
información o que se impongan gravosos costos para el operador mercantil. 

 
e) Transparencia: quiere decir que si las reglas de origen son transparentes, 

cualquier desviación significativa de la actividad económica que lleve como 
meta final una estrategia de negociación o alguna política objetiva industrial, es 
obvia, facilitando así el escrutinio público. 

 
f) Eficacia: las normas de origen deben ser eficaces, de modo que cualquier 

esfuerzo a la hora de promover alguna industria o actividad específica no debe 
distorsionar demasiado el intercambio libre. 

 
 A demás de se debe agregar la confidencialidad, la cual debe imperar en el 
carácter de las reglas de origen, ya que la información para determinar el origen 
será de carácter confidencial, tanto para la autoridad competente nacional, como 
para el extranjero, y no se podrá suministrar ningún dato, salvo en el caso de 
existir autorización expresa, por la persona o el gobierno involucrado, que haya 
facilitado la información. 
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1.4. Finalidad e Importancia de las Normas de Origen 

 
 En este contexto y de forma general, se puede señalar que, las Normas de 
Origen surgen por la necesidad de determinar: 
 
  La procedencia de las mercancías que entran o salen de un territorio y 

favorecen el análisis de la demanda y abastecimiento (fines estadísticos). 
 
  Si las mercancías elaboradas y exportadas por un país socio o no, son el 

resultado de un proceso de manufactura simple o complejo con material 
nacional. 

 
  Los diversos procesos de manufactura involucrados en la producción de una 

�P�H�U�F�D�Q�F�t�D�� �G�H�V�G�H�� �H�O�� �V�L�P�S�O�H�� �H�Q�V�D�P�E�O�D�M�H�� �R�� �³screwdriver factory operator�´���� �K�D�V�W�D��
operaciones de alta tecnología. 

 
  La posibilidad de incorporación de productos extranjeros que eventualmente 

modifiquen la nacionalidad del producto final. 
 
  Los flujos de comercio entre socios y aquellos que tienen preferencias 

arancelarias. 
 
 Cabe señalar que el objetivo básico de las reglas de origen, en el ámbito 
preferencial, es evitar que las ventajas arancelarias concedidas a un determinado 
país, puedan ser aprovechadas por países no miembros del acuerdo y queden 
exclusivamente reservadas para insumos, competentes y bienes finales 
elaborados en el país parte del acuerdo, que cumplen con los criterios de origen 
acordados. 
 
 Ahora bien, dentro del contexto no preferencial, las reglas de origen 
presentan dos finalidades: 
 
1. Determinar el país de origen de una mercancía, para aplicar las cuotas 

compensatorias correspondientes a las empresas que practiquen el dumping y 
las subvenciones. Evitando así, lesionar la competitividad de industrias 
nacionales o regionales.  

 
Ejemplo  

 
 En caso de que exista, un tratado de libre comercio como el TLCAN1, 
donde una empresa de un tercer país, ajeno al tratado, ingrese una 
mercancía subvencionada, por México, Estados Unidos o Canadá a la zona 

                                            
1 Tratado de Libre Comercio de América del Norte, integrada por Canadá, México y Estados Unidos 

de América. 
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de libre comercio, afecta así a las industrias del mercado regional 
conformado por el acuerdo comercial. 
 

2. Determinar dónde ha sido producida una mercancía, para aplicar las 
restricciones cuantitativas correspondientes, salvaguardias, etc. A fin de 
estimular la creación o desarrollo de una nueva industria nacional: pequeña, 
mediana y gran empresa. 

 
 La determinación de un producto será específicamente dado en el concepto 
de establecer un procedimiento que señale claramente el origen del mismo para 
así poder reconocer su existencia en un territorio determinado. 

 
 

Ejemplo  
 

 El ejemplo básico está dado por medio de una estructura y los materiales 
básicos que permitieron crear el bien, el cual la norma lo reconoce por medio 
de una declaración jurada que el fabricante emite para ser exhibida ante el 
organismo  certificador de origen. 
 
 Particularmente en el caso del pisco, hoy en día se está por determinar el 
país que tiene la posesión de su creación. Con ello se determinará su 
procedencia y al mismo tiempo se podrá obtener las garantías referentes a 
su creación y desarrollo de la industria pisquera mediante el país que lo 
adopte como producto producido. 

 
 
 Lo anterior permite que al momento de negociar en un Acuerdo, las reglas 
de origen  sean determinante en la negociación, puesto que el producto tendrá 
un reconocimiento de origen que permitirá la no utilización de la marca o 
materialización del producto por otro fabricante. 

 
 
�x Importancia de las Normas de Origen  
 
 Los criterios que se aplican para determinar dónde se ha fabricado un 
producto, constituyen una parte esencial dentro de las normas comerciales, ya que 
hay una serie de políticas que discriminan entre los países exportadores: 
contingentes, aranceles preferenciales, medidas antidumping, derechos 
compensatorios, protecciones fitosanitarias, entre otras, importantes al momento 
de valorar una mercancía en aduanas. 
 
 Las reglas de origen han ocupado tradicionalmente un lugar trascendente 
en el tráfico internacional. Sin embargo, varios factores han hecho que su 
importancia se destaque recientemente, siendo el foco de atención de los 
operadores en el comercio internacional y en varias esferas de negociaciones. 
Constituyen, actualmente, el punto en el cual convergen las figuras del comercio 
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internacional más conflictivas, como son aranceles, medidas antidumping, 
restricciones cuantitativas o tratos preferenciales. Por ello, las reglas de origen se 
hallan en la base de todas estas figuras, de forma que el análisis del origen del 
producto constituye un prerrequisito para la aplicación de las disposiciones 
relativas a las fórmulas tradicionales del comercio internacional. 
 
 En la actualidad son un factor decisivo en el acceso a mercados, lo que les 
ha valido la denominación de barreras no arancelarias, pues se asocian a 
instrumentos de política comercial. 
 

 
 
 
 

1.5. Criterios de Calificación de Origen 
 
 Los criterios que confieren origen son de gran trascendencia para 
determinar la nacionalidad de un producto. En el contexto preferencial se 
establecen, por lo general, en tratados comerciales, dentro de los cuales se pactan 
diversas formas de integración. 
 
 La aplicación de tales criterios les permite a los países, partes del tratado o 
acuerdo, gozar de preferencias arancelarias. De hecho son estas disposiciones la 
esencia de las normas de origen. 
 
 Cabe señalar que, en el origen no preferencial, los criterios se establecen 
en el ámbito de legislaciones nacionales, que servirán para formular las reglas de 
marcado de origen. 
 
 Ahora bien, son dos los criterios que confieren origen y se señalan en la 
figura siguiente: 
 

Figura Nº 3: Criterios que Conceden Origen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterios de Origen  

Las Mercancías obtenidas 
enteramente en un sólo Estado 

Es el más sencillo de todos los 
supuestos, y consiste en producir 
enteramente una mercancía con 
materiales originarios de un Estado. 

El Criterio de Transformación 
Sustancial  

Este criterio es utilizado para la 
determinación del origen de 
mercancías en cuya producción han 
intervenido dos o más Estados. 

Realice ejercicios nº 8 al 10 
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 Particularmente el criterio de Transformación Sustancial, es utilizado en los 
casos en que las mercancías no son obtenidas a partir de bienes originarios del 
Estado donde se transforman, sino que parten de materias primas, de semi-
productos o de artículos terminados, total o parcialmente importados.  
 
 Este tipo de situación es muy frecuente, dada la progresiva división 
internacional del trabajo, la especialización de los estados industrializados en 
producciones que exigen una mano de obra altamente calificada por una parte; y 
por otra, el traslado frecuente de la producción a países en los cuales los costos 
laborales son inferiores. En consecuencia, resulta frecuente que un producto sufra 
transformaciones en diversos países antes de llegar a su estado definitivo. 
 
 Sumado a lo anterior, la globalización de la producción contribuye al 
desarrollo y aplicación de este criterio, es decir, la descentralización tanto en 
países industrializados como en vías de serlo, de sus productos hacia los 
mercados mundiales, como insumos, materias primas o productos semi-
terminados, exige a los Estados mayor precisión en la formulación de las reglas de 
origen. Toda vez que el control y coordinación creciente de unidades de 
producción descentralizadas, por parte de empresas transnacionales y 
multinacionales, que acaparan las materias primas y demás artículos, para a su 
vez, incorporarlos al proceso de fabricación de otro producto, trae como 
consecuencia la implementación de estrategias empresariales a fin de colocar un 
producto dentro del marco preferencial establecido por un tratado. 
 
 

 Cabe señalar que el producto final, dentro de este criterio, debe 
presentar características, propiedades e identidad propia, distinta a la de sus 
componentes o artículos empleados en su fabricación. 

 
 
 Este criterio se aplica generalmente en países que incorporan tecnología 
moderna, ya que a través del ensamblaje de diversas partes y artículos, se crean 
diversos productos. 
 
 Este criterio de transformación sustancial se calcula mediante la aplicación 
de algunos métodos, los que son descritos a continuación: 
 
1) Cambio de Clasificación Arancelaria 
 
 Para determinar el origen, de acuerdo a este método, el producto fabricado 
o final debe experimentar una transformación o manufactura suficiente, que lo 
ubique bajo otra posición arancelaria, distinta a la de los insumos intermedios 
importados utilizados en su fabricación. 
 
 Su utilización permite fijar de una manera precisa y objetiva las condiciones 
de determinación del origen. El fabricante puede normalmente suministrar sin 
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dificultad los elementos que permiten establecer, cuando se le pide la justificación, 
que las mercancías cumplan efectivamente las condiciones requeridas. 
 
 Es relevante cuando la producción se basa en simples procesos de 
fabricación o ensamblaje, pues permite diferenciar las mercancías finales de los 
productos que entran en su composición. Sin embargo, tiende a favorecer 
métodos artesanales de producción. 
 
 Dentro de este método, es necesario la existencia de listas de excepciones 
basadas en nomenclaturas arancelarias "list of exceptions based on the systematic 
goods nomenglature", pues basándose en ellas se debe identificar cuándo un 
insumo intermedio se ha transformado en parte de otra mercancía o producto final. 
 
 Respecto de este método, una de las desventajas que presentaba era la 
inexistencia de una nomenclatura arancelaria de aceptación general, debido a que 
era muy frecuente en los intercambios internacionales que al mencionar una 
mercancía se utilizaran hasta 17 designaciones diferentes, originando a su vez 17 
códigos. Esta diversidad de designaciones ocasionó, indiscutiblemente, trabas e 
inconvenientes para el manejo efectivo del universo de las importaciones o 
exportaciones de bienes. 
 
 La situación anterior instó a la CCA (Consejo de Cooperación Aduanera) a 
elaborar una nomenclatura, conocida como la "Nomenclatura Arancelaria de 
Bruselas" que posteriormente se transformó en la "Nomenclatura del Consejo de 
Cooperación Aduanera".  Así, en 1983, esta última fue sustituida por la 
nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 
Mercancías. 
 
 Sin embargo, en la actualidad no es tan sencillo identificar el salto 
arancelario2 o cambio de partida, pues en 1973, cuando se pensaba en el salto de 
partida, sin existir suficiente experiencia, se atendía a una nomenclatura 
conformada de 4 dígitos, como fue la de Bruselas, más una lista de excepciones. 
La realidad es más compleja, pues la diversidad en la actividad productiva, 
favorecida por los adelantos tecnológicos y la innovación de los fabricantes, ha 
traído como consecuencia la creación de nuevos productos. Así en la 
nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 
Mercancías, el salto de partida, ya no se circunscribe a 4 dígitos; por el contrario, 
puede darse entre capítulos de 2 dígitos, partidas de 4 dígitos, sub-partidas de 6 
dígitos, o fracciones de 8 o hasta 10 dígitos. Por lo que en la actualidad definir un 
salto arancelario es un criterio demasiado estrecho. 
 
 Cabe señalar que, las listas de excepciones deben mantenerse 
actualizadas, de acuerdo a la evolución de las técnicas o de las condiciones 
económicas. A demás las descripciones eventuales de procedimientos de 

                                            
2 Hace referencia al cambio de glosa arancelaria que sufre un bien cuando es transformado de 

insumo a bien final. 
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fabricación no deben ser demasiado complejas, ya que se corre el riesgo de 
conducir a los comerciantes a cometer errores de buena fe. 
 
 En síntesis, si un producto se encuentra señalado en el mercado conforme 
a su estructura de creación, éste se representa en su clasificación arancelaria, lo 
que permite poder diferenciar un mismo producto, pero que sin embargo ha sido 
incorporado de forma diferente. 
 
 Si se tiene, por ejemplo, lana de oveja, la cual tiene un procesamiento 
diferente en cada país, en su diferenciación de acuerdo el aporte tecnológico que 
al mismo se la incorporado, éste método permite diferenciar el mismo producto 
reconocido como lana de oveja pero incorporando su especialización. 
 

 
Ejemplo 

 
 �3�D�U�W�L�F�X�O�D�U�P�H�Q�W�H���� �H�Q�� �H�O�� �F�D�V�R�� �G�H�� �O�D�� �³�/�D�Q�D�� �G�H�� �R�Y�H�M�D�� �O�L�P�S�L�D�� �F�R�Q�� �F�D�U�G�D�U�´���� �V�H��
admite que a la lana se le ha dado una limpieza y además esta cardada, es 
decir, esta hilada y ovillada, por ello a la misma lana, en función a su 
especialización, desaparece la condición de lana y se distingue en la partida 
arancelaria en su últimos dígitos del código asignado la incorporación de lo 
que a éste se le ha dado como valor agregado a fin de diferenciarlo al 
momento de negociar conforme al acuerdo. 
 
 Es así que el otro país que tiene el mismo producto y que le asigna la 
misma partida al momento de que las partes negocien se deberán reconocer 
sus especificaciones y de lo contrario quedará afuera de la rebaja al no 
contar con la diferenciación al momento de clasificarlo en el arancel 
respectivo para su importación en el país de recepción del producto. 

 
País A 

 
Partida 

 
Código del S.A. Glosa U.A. 

 
Adv. 

 

Estad. 
Unidad 
Código 

 
68.01 6801.0110 Lana de oveja 

limpia con cardar 
KB 6 KN-06 

 
 

País B 

 
Partida 

 
Código del S.A. Glosa U.A. 

 
Adv. 

 

Estad. 
Unidad 
Código 

 
68.01 6801.0100 Lana de oveja 

limpia 
KB 6 KN-06 
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 Otro ejemplo, en esta materia, está dado por el Cambio de Partida 
Arancelaria, el cual se grafica en la figura siguiente: 
 

Figura Nº 4: Cambio de Partida Arancelaria 
 

 
                                                    

                                                                                                        

                                          

                                                                                                       
                                                                                                                 

 
                                                                                                  

 
 
  
 Como se muestra en la figura anterior, en la producción de salchichas se 
utilizan diversos insumos, como lo son el cereal, el cerdo y las especias. Donde el 
cerdo y las especias presentan una partida arancelaria diferente al del producto a 
exportar (salchicha) que los reúne. 
 
2) Listas de Transformaciones Específicas 
 
 Este método supone la elaboración de listas que describan, producto por 
producto, los procedimientos o transformaciones técnicas de suficiente 
importancia que confieren origen. 
 
 Se trata de detectar las transformaciones por las cuales un producto 
adquiere sus características particulares que le permiten distinguirse del resto. Lo 
que conlleva a un estudio pormenorizado de cada producto para identificar tales 
transformaciones u operaciones. 
 

Cereal 
Originario 

Cerdo S.A. 
01.03 No 
Originario 

Especias S.A. 
09.07 No 
Originario 

Salchicha S.A. 
16.01 Producto a 

Exportar 
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  Actualmente, se aplica de una forma positiva dentro de los tratados 
comerciales internacionales, ya que en ellos siempre se contienen normas o 
disposiciones dentro de las cuales se enumeran una serie de operaciones que no 
confieren origen a las mercancías. 
 
 Las ventajas son las mismas que las señaladas en el método anterior, al 
igual que los inconvenientes. Sin embargo, respecto a estos últimos, se podría 
señalar también que las listas generales son más largas, más detalladas y, en 
consecuencia, todavía más delicadas de actualizar. 
 
 Para reconocer las listas de transformaciones, es preciso indicar que a los 
productos que se le aplica este método son a aquellos productos que han sido 
utilizados en la elaboración de una producción. En estos casos se debe establecer 
la diferenciación bajo sus propias características, donde el producto pasa de una 
posición general a una posición individual, que le permite establecer su real origen 
al momento que el país que lo produce lo saca del término universal, aún estando 
con una manifestación visual igualitaria a los productos generales. 
 
 Ahora bien este método es bastante complicado al momento de establecer 
la diferenciación, ya que conforme al fabricante, éste le puede adicionar un 
mecanismo diferente pero el objeto mantiene su misma utilidad, por ello conserva 
su misma identificación general. 
 

 
Ejemplo 

 
 En los televisores, se representan muchas características específicas 
generales que permiten establecer conductas individuales de acuerdo a lo 
que a éstos se le incorpora, por ejemplo una pantalla LCD PLANA, lo que a 
la vista de otro país esto no establece su originalidad sino que lo diferencia 
en su aspecto técnico que puede ser igualado por otro del mismo tipo. 
 
  

 Es por lo anterior que, la especificación de transformación es importante al 
momento de la diferenciación con el objeto de aplicar el origen y así dar la 
aplicación restrictiva a la originalidad del producto en base a un sólo fabricante y 
no permitir su copia o planteamiento similar. 
 
 
3) Regla del Porcentaje Ad Valorem 
 
 Para determinar el origen conforme al porcentaje ad valorem, debe 
considerarse el grado o la extensión del procedimiento o manufactura 
experimentado en un país, basándose en el valor agregado de la mercancía, a 
través de estos procesos de transformación. Cuando el valor agregado equivale o 
excede un porcentaje específico, las mercancías adquieren el origen del país 
donde fueron realizados tales procesos. 
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 El valor agregado también puede ser calculado, sobre la base de los 
materiales o componentes importados o de origen indeterminado, usados en la 
manufactura o producción de las mercancías. Así, conservarán su origen dentro 
de un país determinado, sólo si los materiales o componentes no exceden un 
porcentaje especificado del valor del producto final. 
 
 

 En la práctica, este método implica la comparación entre el valor de los 
materiales importados o de origen indeterminado y el valor del producto final. 

 
 
 Existen ciertas desventajas en la utilización de este método, las cuales se 
mencionan a continuación: 
 
  Dificultades cuando una pequeña diferencia por debajo del porcentaje prescrito 

cause que un producto no califique como originario. 
 
  En muchos casos, la diferencia señalada en el punto anterior viene de los 

cambios en los precios relativos del producto final respecto de los diversos 
insumos o materias primas, que pueden deberse a cambios en los precios 
internacionales o a fluctuaciones monetarias. 

 
  Una mayor desventaja se presenta cuando los costos de fabricación o los 

costos totales de los productos utilizados, que se toman como base para el 
cálculo del valor agregado, son construidos e interpretados de forma diversa, 
tanto en el país de exportación como en el de importación. Estas asimetrías 
pueden versar sobre ciertos factores, especialmente gastos generales. 

 
 Este método se encuentra relacionado a la construcción del bien, al cual se 
le incorporan insumos para su construcción, los que vienen de diferentes latitudes 
y convergen en un sólo producto para su confección incorporando en ello la 
materia y mano de obra nacional del país fabricante. 
 
 Suponiendo que Chile tiene un producto fabricado en base a acero, la 
originalidad en su producción será efectiva si, en la composición del bien, el 
porcentaje en su elaboración corresponde a los materiales que se señalarán, con 
respecto a su confección y originalidad de obtención de la materia prima para la 
construcción del bien, en la correspondiente declaración jurada. 
 
 En el caso de una maquina consolidadora de harina de pescado, en la que 
para su construcción se le incorporó insumos tanto nacionales como importados, 
tales como los tornillos, acero, rieles, cadenas, pintura, etc. Los materiales 
utilizados se proceden a enumerar y se establece su originalidad a fin de poder 
certificar, independiente a que en sus componentes se le asigne insumos que no 
sean originarios o que estén dentro del marco de obtención de los países 
miembros. 
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 Es por lo anterior que es importante poncentuar todo lo incorporado en la 
producción de un bien, junto también con establecer lo que según la norma, 
conforme al acuerdo, permita acceder como originario. 
  
 
 

 
 
4) Valor de Contenido Regional 
 
 Es una evolución del porcentaje ad valorem, que no se contempló dentro de 
la Convención de Kyoto, sin embargo, en los acuerdos de integración fomentados 
por la globalización, se ha hecho necesario determinar no tan sólo el origen 
nacional, sino el regional, como resultado de la conformación de bloques 
económicos en virtud de estos acuerdos comerciales. 
 
 Este supuesto establece que todo valor añadido a una mercancía a través 
de transformaciones, puede determinar su origen, es decir, se tiene en cuenta el 
valor que incorpora cada una de las transformaciones, con relación al producto 
final. Para ello se estará al valor de los componentes utilizados en la producción 
del bien, así como al valor que incorporen las distintas operaciones llevadas a 
cabo.  
 
 Para la determinación del valor añadido a un producto o su contenido 
regional, se establecen dos métodos por lo general: 
 
�x El Método de Valor de Transacción: cuya fórmula es: 
 

VCR = VT �± VMN * 100 
              VT 

 
Donde: 
 
VCR = es el valor de contenido regional expresado en porcentaje. 
 
VT = es el valor de transacción del bien. 
 
VMN = es el valor de los materiales no originarios utilizados por el productor 

en la producción del bien. 
 
 
 Cabe especificar que cuando un bien es producido en un determinado país 
y éste se debe enviar a otro, para ello se deberá establecer el origen del 
correspondiente producto a fin de que al momento que éste llegue al país 
entrante, perteneciente a la comunidad, se pueda establecer el acuerdo conforme 

Realice ejercicios nº 11 al 15 
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a lo que corresponda en virtud de la negociación que por la correspondiente 
mercadería se ha estimado. 
 
 Es por ello que el país de donde está el consignante (entiéndase el 
Exportador), deberá solicitar ante el organismo certificador, se emita el 
correspondiente documento que acredite, mediante dicho documento, que éste es 
originario del país exportador a fin de que el certificado establezca la rebaja 
arancelaria correspondiente al producto al momento de ingreso al país. 
 
 Ahora bien para establecer el origen, en especial a un producto al que se le 
determina para su producción materiales que no se fabrican ni se obtienen en el 
país de origen, se deberá determinar a través de la fórmula del valor de 
transacción cuanto en porcentaje tiene de extranjero para reconocer en la norma 
de origen del tratado su condición de originalidad respectiva al rango de % 
permitido en ella. 

 
 A continuación se ilustra la utilización del método de valor de transacción, 
mediante el siguiente ejemplo: 

 
 

Ejemplo 
 

 Un motor fuera de borda para botes pesquero se produce en Chile, y se 
exportará a Francia, por ello se requiere establecer su originalidad a fin de 
pedir al organismo certificador el correspondiente certificado que lo acredite. 
 
 El organismo, al momento de recibir la solicitud, requiere de los valores 
respectivos para formalizar el documento y verificar si el porcentaje dado por 
el Acuerdo le corresponde la  certificación de origen solicitada. 
 
 Para el efecto del origen, siempre se determina en la construcción del 
bien, ya que Chile no es productor de éste, por tanto en este caso asiste la 
duda de su confección por los materiales asociado a la construcción del 
mismo, tales como el acero, pintura, embobinado (que sabiendo que el 
material base es el alambre de cobre para su construcción, Chile es 
productor de materia prima pero no del elaborado, ya que este se compra en 
el exterior). Ante esto se solicita la declaración jurada del exportador 
señalando los componentes utilizados y su origen de obtención y así obtener 
los datos valóricos que permitirán obtener el porcentaje de origen permitido. 

 
 
 
 Conforme a lo expuesto en la situación anterior, se debe agregar que el 
producto cuenta con: 
 

VCR = Valor que se deberá determinar 
VT    = US$ 34.000  
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VMN = valor de los materiales no originarios utilizados por el productor en la 
producción del bien, que para este caso serán US$ 12.500 

 
 
VCR = VT �± VMN * 100 
              VT 
 
VCR  =  (34.000 -  12.500) * 100  
                        34.000 
 
VCR  =  63,24 % 
 

 Se puede concluir a sí que, un 63,24% sería el componente de producto 
originario incorporado al bien. Donde una vez obtenido este porcentaje se procede 
a revisar la norma y a compararlo con el obtenido para la otorgación del 
certificado. 
 
 Para este caso en particular, el porcentaje autorizado según la norma es de 
un 75% con la comunidad, por lo que quedaría sin certificación, ya que el 
resultado es inferior (63,24%) al porcentaje establecido. 
 
  
�x El Método de Costo Neto: el cual se aplica cuando no es posible determinar el 

contenido regional en base el método de valor transacción. Se calcula sobre la 
base de la siguiente formula: 

 
VCR = CN �± VMN * 100 
              CN  

 
Donde: 
 
VCR = es el valor de contenido regional expresado en porcentaje. 
 
CN = es el valor de los materiales no originarios utilizados por el productor en 

la producción del bien. 
 
VMN = es el valor de los materiales no originarios utilizados por el productor 

en la fabricación del bien. 
 
 Utilizando el mismo ejemplo anterior se determinará el VCR, aplicando los 
valores determinados se establecerá el valor de contenido regional en porcentaje. 
A sí se tiene que: 
 
CN    =  US$ 20.000 
VMN =  US$ 12.500 
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VCR = CN �± VMN * 100 
              CN  

 
VCR =   (20.000 �± 12.500) * 100 

                            20.000 
 

VCR =  37,5 % 
 
 Para este caso la norma establece un 60% de contenido regional, por lo 
que no corresponde certificación debido a que se obtuvo sólo un 37,50%. 
 
 Es preciso agregar que, en todo tratado se establece el porcentaje de 
contenido regional que debe satisfacer un bien para poder ser considerado como 
originario. Por ejemplo, el TLCAN establece en su artículo 401 que el valor de 
contenido regional no deberá ser inferior al 60% cuando se utilice el valor de 
transacción, ni inferior al 50% cuando se utilice el método de costo neto. 
 
 Es importante tener en cuenta que el método de costo neto se utiliza 
cuando no es posible determinar el valor de contenido regional de acuerdo al 
método de Valor de transacción, ni de acuerdo al Código de Valoración Aduanera 
de la OMC. 

 
 Finalmente, cabe señalar la existencia de un criterio que no es mencionado 
en el Convenio de Kyoto, ni en el Acuerdo sobre Normas de origen de la MOC. Es 
el llamado criterio de Transformación o Elaboración Suficiente, el que ha sido 
implementado por la Unión Europea, y que aplica a través del cambio de posición 
arancelaria; implica la determinación de la suficiencia de la transformación, pero 
no de la sustanciabilidad, por lo que podría decirse que es un sub-criterio, 
emanado del criterio de transformación sustancial. Sus términos son muy amplios, 
al igual que el criterio que le da origen, o bien que lo semejan a la transformación 
sustancial, pese a que sustanciabilidad y suficiencia denoten niveles de 
transformación distintos. 

 
 
 
 
 

1.6. Normas Relativas a las Reglas del Convenio de Kyoto 
 
 Las negociaciones del Convenio para la Simplificación y Armonización de 
los Regímenes Aduaneros, bajo los auspicios del CCA (Consejo de Cooperación 
Aduanera), concluyeron en Kyoto, el 18 de mayo de 1973. Dicho Convenio entró 
en vigor el 25 de septiembre de 1974, tres meses después de que cinco Estados 
lo suscribieran sin reservas conforme al  artículo 12 del Convenio. 
 

Realice ejercicios nº 16 y 17 
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 La trascendencia de este Convenio en el ámbito internacional es 
significativa, ya que establece la tipología, forma y noción actual de las normas de 
origen establecidas en 1973. 
 
  Principio 
 
 El presente Convenio contempla como único principio rector, el que se 
señala a continuación: 
 
  "Las reglas de origen necesarias para la implementación de las medidas 
que la aduana está encargada de aplicar, tanto a la importación como a la 
exportación, se fijarán de acuerdo con las disposiciones del presente Anexo". 
 
 En este contexto señala dos comentarios con respecto a este principio: 
 
a) Las estipulaciones del Anexo no se extienden a las medidas tomadas para 

proteger la propiedad industrial o comercial. 
 
b) Las reglas de origen normalmente son aplicadas a las mercancías importadas 

por un país, sin embargo, para efectos de simplificación y armonización, estas 
mismas reglas deben o pueden ser aplicadas en un país, para determinar el 
origen de sus exportaciones. 

 
 

  Reglas de Origen Establecidas en el Convenio de Kyoto 
 
 En el Convenio de Kyoto, dentro de su parte introductoria, se establece la 
tipología y forma que actualmente conservan las reglas de origen, de ahí la 
importancia que en la materia tiene el presente Convenio. 
 
 Estructura en primer término el bosquejo de las disposiciones que 
actualmente se encuentran en los textos de los múltiples tratados internacionales, 
como la lista de todos aquellos recursos naturales, minerales, vegetales, animales, 
etc., que bajo el criterio de "wholly produced" (enteramente producidos en un 
país), se contemplan como materias primas susceptibles de ser incorporadas 
como insumos intermedios a productos finales. 
 
 Reitera nuevamente que cuando intervengan dos o más países en la 
fabricación de una mercancía, el origen se deberá determinar conforme al criterio 
de transformación sustancial, a través de los métodos ya analizados. 
 
 En caso de utilizarse el método de cambio de partida, se establece que se 
debe usar la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NAB) para la 
clasificación de las Mercancías, establecida bajo el convenio del 15 de diciembre 
de 1950. 
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 En esta norma se señala que no son considerados manufacturas o 
procedimientos sustanciales, es decir, que no confieren origen: 
 
a) Las operaciones necesarias para la conservación de las mercancías durante su 

transportación o almacenamiento. 
 
b) Las operaciones destinadas a mejorar la presentación o la calidad comercial de 

los productos o acondicionarlos para el transporte, tales como la división o 
agrupamiento de bultos, el acondicionamiento y la clasificación de las 
mercancías, el cambio de embalaje. 

 
c) Simples operaciones de ensamblaje. 
 
d) Las mezclas de mercancías de diferente origen, otorgando al producto final 

características esenciales, que no difieren de las características de los 
productos utilizados en la mezcla. 

 
 A continuación se presenta un ejemplo en el que se utiliza la Nomenclatura 
del Consejo de Cooperación Aduanera: 
 

Ejemplo 
 

 Se ingresa al país una Importación de seda en rollos, para la producción 
de corbatas de Caballero. 
 
 Al momento en que la tela es ingresada al país se utiliza la siguiente 
partida arancelaria:  
 
�³���������������7�H�M�L�G�R�V���G�H���V�H�G�D���R���G�H���G�H�V�S�H�U�G�L�F�L�R�V���G�H���V�H�G�D�� 
  5007.2000: Los demás tejidos con un contenido de seda o de desperdicios 

KN 6 KN-6 �G�H���V�H�G�D�����G�L�V�W�L�Q�W�R�V���G�H���O�D���E�R�U�U�L�O�O�D�����V�X�S�H�U�L�R�U���R���L�J�X�D�O���D�O�������������H�Q���S�H�V�R�´ 
 
 Con la tela ingresada se confeccionarán las corbatas, produciendo el 
salto de partida siguiente: 
 
62.15: Corbatas y lazos similares. 
6215.1000: De seda o desperdicios de seda. 

 
 
 
  Casos Especiales de Calificación del Origen 
 
 Para determinar el origen, el Convenio establece casos especiales y 
directrices que deben tomarse en cuenta, además de los criterios y métodos ya 
mencionados. En efecto: 
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a) Los accesorios, partes y herramientas utilizados en el empleo de una máquina, 
artefacto, aparato o vehículo, deben ser considerados del mismo origen de la 
máquina, artefacto, artículo o vehículo. Siempre y cuando sean accesorios 
necesarios de la mercancía para su venta e importación. Por lo tanto, el valor 
de los accesorios, partes, etc., no debe ser considerado para determinar el 
origen del producto final, llámese máquina, vehículo, etc., bajo el método del 
porcentaje ad valorem. 

 
 

Ejemplo 
 

 El tractor agrícola requiere tener, para su mantención, repuestos 
originarios de producción del bien, y que normalmente vienen 
acompañándolo. Por tanto en este caso se requiere determinar su condición 
especial para la determinación del origen a los repuestos adicionados al 
producto. 
 

 
b) El desarmado o desmontaje de un artículo que es importado, en más de un 

envío, por no ser viables en uno sólo por razones de transporte o producción; o 
en caso de ser consignado (enviado) en uno sólo, por solicitarlo así el 
importador, donde será tratado como un sólo artículo, para los efectos del 
Convenio. Esta disposición también se aplica cuando la consignación es 
dividida forzosamente o por errores de envío. 

 
 

Ejemplo 
 

 Una planta envasadora, que por condición de su estructura requiere ser 
desarmada para su condición de embalaje y transporte, por ello deberá 
fraccionarse pero se considera como un todo. Algo que tendrá que 
establecer al momento de llegada al país de ingreso el organismo 
correspondiente la condición de unidad para mantener su originalidad y 
otorgar así la condición de la norma. 

 
 
c) Los empaques deben ser considerados del mismo origen de las mercancías, a 

menos que la legislación nacional del país importador, requiera que éstos sean 
declarados separadamente de las mercancías, por propósitos arancelarios, en 
cuyo caso su origen será determinado separadamente de las mercancías. 
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Ejemplo 

 
 La pasta de tomate viene en bines (jaula de maderas), las que deben ser 
identificadas de forma separadas para efectos de valoración y pago de 
gravámenes. Por ello el Importador solicita separación en la facturación y al 
mismo tiempo en la certificación de origen, para así declararla 
separadamente en la Declaración de ingreso nacional. 

 
 
d) Es importante señalar, que a efecto de determinar el origen de las mercancías, 

no se tendrá en cuenta el origen de los productos energéticos, instalaciones, 
máquinas y herramientas utilizadas en el curso de su transformación o de su 
elaboración. 
 
Lo anterior está dado al momento de considerar los costos indirectos que le son 
añadidos al producto para su elaboración, los que no serán considerados para 
su conformación de valor al momento de determinar su porcentaje de origen 
regional. 
 
Por ello si una empresa para elaborar el producto requiere gas natural 
procedente de Argentina, éste no considerado en la conformación de la 
estructura de costo que permita visualizar el valor de composición del bien. 

 
 En cuanto a las mercancías y sus empaques, el Convenio señala 
claramente en su práctica recomendada, que la intención de esta disposición 
abarca aquellos casos en los que los productos finales como los perfumes, son 
vendidos al por mayor en ciertos cartones o empaques especiales, que sin duda 
son importantes, por cuestiones de presentación en la venta de la mercancía. 
 
 Además de la práctica anterior, el convenio establece la clásica regla del 
transporte directo de la mercancía. Sin embargo, especifica excepciones en caso 
de países que por razones geográficas deban transportar sus mercancías por el 
territorio de otros países, como es el caso de aquellos que no tienen costa 
(comercio de Bolivia vía puertos chilenos, por ejemplo). 
 
 
  Información Concerniente a Reglas de Origen 
 
 El Convenio establece claramente que la autoridad competente deberá 
suministrar a toda persona interesada información relativa a las reglas de origen, 
tanto aquella que sirva para su interpretación, como la referente a sus cambios y 
modificaciones, reformas o enmiendas. Lo anterior no debe entenderse en el 
sentido de divulgar información confidencial sobre los procesos de fabricación 
empleados por las Partes. 
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 Cabe señalar que, los cambios en las reglas de origen, y en sus procesos 
de aplicación, entrarán en vigor sólo después de que tales cambios hayan sido 
notificados y autorizados por las Partes interesadas, tanto del país exportador 
como del importador. 
 

 
 
 
 

2. LAS NORMAS DE ORIGEN EN LOS ACUERDOS DE INTEGRACIÓN 
 

 Las Normas de Origen, como ya se ha señalado en los puntos anteriores, 
se constituyen en una condicionante principal al momento de producir un Acuerdo 
en las negociaciones que cada país interviene, en el contexto de una integración. 
 
 Por ello se puede comentar que los Acuerdos dados en el desarrollo del 
siguiente punto están ligados principalmente al comportamiento que se deberá 
establecer por medio de la Norma, motivo por el cual es preciso conocer los 
Acuerdos que las establecen y que a su vez determinarán las negociaciones de 
sus productos transados mediante reglas.  
 
 Lo anterior también ayudará a determinar pautas por medio de patrones 
que establecen procedimientos a través de técnicas que llevarán a una conducta, 
como también por medio de órdenes dedicadas a la confección de la norma, 
instrucciones impartidas ante los Acuerdos y Tratados, a los cuales se hará 
referencia más adelante. 
 
 Cabe señalar que cada gobierno dará su orientación y pondrá sus 
restricciones al momento de la negociación, la cual corresponderá a la forma en 
que se constituya la aceptación del correspondiente Acuerdo o Tratado, que 
planteará la composición del mismo al crear el vínculo de la negociación por 
intermedio de la correspondiente norma que regirá en el Acuerdo y Tratado 
respectivo. 
 
 

2.1. Acuerdos de Complementación 
 

 Para el desarrollo del siguiente punto es necesario explicar lo que es un 
Acuerdo y como se llega al concepto de Complementación, por ello lo primero de 
se debe conocer es lo que ha permitido producir estos Acuerdos a fin de iniciar 
una integración. 
 
 Durante el año 1999 se sintió la repercusión en el Comercio Exterior de las 
consecuencias de la crisis financiera internacional que se inició en Asia, a 
mediados de 1997, la cual ha tenido una duración e intensidad que fue más allá de 
lo inicialmente previsto. 
 

Realice ejercicios nº 18 al 20 
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 Unido a la anterior, continuó el deterioro de los precios de los productos 
primarios asociado a la menor demanda externa, especialmente de los países 
asiáticos, factores que provocaron sendas contrataciones de las exportaciones 
intrarregionales y al resto del mundo en 1998. 
 
 En 1999, mientras se aceleró fuertemente la caída del monto de las ventas 
reciprocas entre los países del ALADI3, las cuales se redujeron en más de una 
cuarta parte, se revirtió el proceso de deterioro de las colaciones en el resto del 
mundo con un moderado crecimiento, después de la leve merma del año anterior. 
 
 Es por ello que el valor de las importaciones desde el resto del mundo, 
después de haberse expandido de acuerdo con una tasa anual media del 16% 
entre 1992 y 1997, creció bastante más moderadamente (6%) en 1998 para caer 
un 5% durante 1999, lo que reflejó la menor demanda doméstica y la 
desaceleración de la actividad económica en los países miembros del ALADI. 
 
 Como resultado del comportamiento de distinto signo de las exportaciones y 
de las importaciones hacia y desde el resto del mundo, el saldo negativo de la 
región (ALADI) en ese intercambio cayó drásticamente en 1999, luego de haberse 
duplicado largamente en el año anterior. Con todo, corresponde destacar que, a 
pesar de la contracción de las importaciones, no fue posible alcanzar un saldo 
positivo en el intercambio. Al mismo tiempo el comercio con el resto del mundo, se 
contrajo en forma importante lo cual explica que el déficit de la balanza comercial4 
pasara de un saldo negativo de 33 miles de millones de dólares en 1998 a  5 mil 
millones en 1999. 
 
 Tras un año de significativo dinamismo, cuando el valor de las 
exportaciones intrarregionales alcanzó en 1997 el máximo histórico, de casi 
46.000 millones de dólares, el monto del comercio recíproco experimentó una 
moderada caída en 1998 (-6%), revirtiéndose así un prolongado período, doce 
años, de permanente expansión. De acuerdo con las tendencias observadas hasta 
el mes de septiembre, los años 2000 y en adelante experimentaron una 
considerable caída que situó a la región en un 25%, lo que llevó al mercado 
regional por debajo del registro de cuatro años anteriores. 
 
 Al mismo tiempo se pudo apreciar que al momento de haber alcanzado en 
los tiempos anteriores los puntos más alto, del nivel de los montos de crecimiento 
económico, este bajó consideradamente en relación a los montos de los 

                                            
3 ALADI: Asociación Latinoamericana de Integración, creado el 12 de agosto de 1980 por el 

Tratado de Montevideo, reemplazando así a la ALALC (Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio). 

   
4 Balanza Comercial: es la diferencia entre exportaciones e importaciones 
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suministros de Brasil y de Argentina, principales abastecedores en el ámbito de la 
región, que explicarían el 32% y el 30%, respectivamente, del total de la caída. 
 
 Es por todo lo descrito anteriormente, que conjuntamente al desastre de la 
región (ALADI), se añade a esta asociación, el MERCOSUR, la que también tuvo 
una contracción, producto de lo mismo, que fue creado a la baja de las ventas 
entre ambas economías, como también las colocaciones de Venezuela en el 
mercado Colombiano, que produjo el bajo rendimiento económico en el marco de 
la región. 
 
 Ahora bien, para entender y comprender el concepto de Acuerdos de 
Complementación es que se hace necesario reconocer la historia del surgimiento 
de los correspondiente Acuerdos que permitieron en base a negociaciones 
recíprocas, entre los países miembros, poder realizar conversaciones bilaterales 
que permitieron la expansión y ajuste de la economía en la región. 
 
 En este sentido se puede reconocer, por tanto lo siguiente: 
 
 

 Los Acuerdos Complementarios son relativos a establecer un apoyo e 
integración entre los países miembros de la Región, pertenecientes a la 
ALADI, y MERCOSUR. 

 
 
 En ello se expresa primeramente: 
 
a) Países Firmantes: en el año 1980, firma Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. En el año 
1999 lo realiza Cuba 

 
b) Estructura del ALADI, para establecer los Acuerdos: la estructura de la ALADI 

se define mediante cuatro organismos que desarrollan sus tareas conforme a lo 
creado. A través de la siguiente figura se muestra la estructura de esta 
asociación. 

 
Figura Nº 5: Estructura de la ALADI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consejo de Ministros 

Conferencia de 
Evaluación y 
Convergencia 

Comité de 
Representantes 

Secretaría General  

ALADI 
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 A continuación se realiza una breve descripción de cada uno de los 
organismos que forman parte de la ALADI: 
 
1. Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores: éste se constituye en un 

organismo supremo e instancia de conducción política superior. Se encuentra 
integrado por los Ministros de Relaciones Exteriores de los países integrantes. 
Este consejo es convocado por el Comité de representantes.  

 
2. Conferencia de Evaluación y Convergencia: a ésta le corresponde la función de 

evaluar el proceso de integración, como también promover el proceso de 
negociación entre los países asociados y recomendar al Consejo las medidas 
multilaterales. Este organismo se reúne cada 3 años o cuando el Comité lo 
estime necesario.  

 
3. Comité de Representantes: este organismo corresponde a una organización de 

carácter político permanente y posicionamiento de foro de negociaciones entre 
los países integrantes y terceros. Entre sus funciones están la de tomar las 
medidas y acciones necesarias para la ejecución del Tratado, arbitrar entre los 
países miembros y crear organismos auxiliares (14 en total a la fecha). Se 
reúne cada 15 días, y es el que regula que se realicen, sin contradicciones, los 
referentes Acuerdos que complementan la Integración de Economía que cada 
país, perteneciente al ALADI, tenga en su desarrollo de negociación. 

 
4. Secretaría General: este es el organismo técnico de la ALADI. El Secretario 

General es designado por el Consejo. Tiene su sede en Montevideo, Uruguay.  
 
 Cabe señalar que todas las decisiones, tanto del Consejo, Conferencia y 
Comité, se adoptan por mayoría de dos tercios de los países miembros del 
Acuerdo. 
 
c)  Los Mecanismos de Integración: a diferencia de su antecesor, la ALALC, no 

consideraba como meta tener un plazo determinado para crear una zona de 
libre comercio, sino que tenía un sistema de preferencias económicas o 
mecanismos similares.  

 
 

 Por lo anterior el principal objetivo que tiene la ALADI es, crear un 
mercado común por medio de una serie de iniciativas multilaterales, flexibles 
y diferenciadas de acuerdo al nivel de desarrollo de cada país (denominados 
Acuerdos de Complementación).  

 
 
 Los mecanismos del Tratado son el marco básico para los convenios y 
tratados para las negociaciones. Eso sí, todas las iniciativas deben concurrir a la 
complementación o cooperación económica y promoción el comercio en la zona.  
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 Es así como la ALADI tiene una estructura más abierta al posibilitar la 
integración o negociación con países fuera de la zona. 
 
 Existen ciertos mecanismos de integración, los que de acuerdo al Capítulo 
II del Tratado, son: 
 
1. Preferencia Arancelaria Regional: en este contexto el Tratado señala que los 

países miembros se otorgarán recíprocamente una preferencia arancelaria 
regional, que se aplicará con referencia al nivel que rija para terceros países y 
se sujetará a la reglamentación correspondiente. 

 
2. Acuerdos de Alcance Regional: este tipo de Acuerdo son aquéllos en los que 

participan todos los países miembros. 
 
3. Acuerdos de Alcance Parcial: son aquellos realizados con la participación de 

dos o más países del área. Estos pueden referirse al intercambio de bienes en 
las áreas de la educación, cultura e investigación y desarrollo científico.  

 
 En este contexto, cabe señalar que, los Acuerdos de la ALALC se 
constituyen en un patrimonio histórico de la ALADI y los países miembros. 
 
 A continuación se señalan los principales Acuerdos tanto regionales, como 
de alcance parcial. 
  Acuerdos Regionales 
 
 Los Acuerdos Regionales existentes en la ALADI son mencionados a través 
de la siguiente figura: 
 

Figura Nº 6: Acuerdo Regionales existentes en la ALADI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acuerdo Nº 1, 2 y 3 Apertura de Mercados 

Acuerdo Nº 4 Preferencia Arancelaria Regional 

Acuerdo Nº 6 Cooperación Científica y Tecnológica 

Acuerdo Nº 7 
Cooperación e Intercambio de Bienes en las 

áreas Cultural, Educacional y Científica  

Acuerdo Nº 8 
Acuerdo marco sobre Superación de 

obstáculos Técnicos al Comercio 
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 Como se puede apreciar, en la figura anterior, los cuatro primeros acuerdos 
en que participan la totalidad de los países miembros, son una respuesta a la 
puesta en marcha de mecanismos de liberación comercial señalados 
expresamente en los Artículos 5 y 18 del Tratado de Montevideo en 1980, 
encontrándose en él las Nóminas de Apertura de Mercados a favor de Bolivia, 
Ecuador y Paraguay (Acuerdos N° 1, 2 y 3, respectivamente) y del Acuerdo que 
instituye la Preferencia Arancelaria Regional (Acuerdo N° 4). 
 
 Los tres acuerdos regionales restantes, establecen acciones de 
cooperación en materia científica y tecnológica (Acuerdo N° 6), de cooperación e 
intercambio de bienes en las áreas cultural, educacional y científica (Acuerdo N° 7) 
y de superación de obstáculos técnicos al comercio (Acuerdo N° 8). 
  
 Particularmente en relación  a los Acuerdos Nº 1, 2 y 3, la apertura de 
mercados nace a raíz de establecer condiciones favorables para la participación 
de los países de menor desarrollo económico relativo, en el proceso de 
Integración Económica. A demás está el propósito de asegurarles un tratamiento 
preferencial efectivo. Es por ello que a partir del 30 de abril de 1983, los países 
miembros establecieron la apertura de sus mercados para una serie de productos 
concediéndoles, sin reciprocidad, la eliminación total de gravámenes aduaneros y 
demás restricciones.  
  
 Por su parte el desarrollo de la Preferencia Arancelaria Regional (PAR), 
consiste en una rebaja porcentual de los gravámenes aplicables a las 
importaciones desde terceros países, que los países miembros se otorgan 
recíprocamente sobre las importaciones de productos originarios de sus 
respectivos territorios. 
 
 La Preferencia Arancelaria Regional, en la actualidad con un nivel básico de 
20%, es aplicada en magnitudes diferentes según las tres categorías de países 
establecidas por la Resolución 6 del Consejo de Ministros (países de menor 
desarrollo económico relativo; países de desarrollo intermedio; demás países) y 
abarca el universo arancelario, salvo una nómina de productos que cada país 
exceptúa del beneficio de dicha preferencia, cuya extensión también está 
relacionada con las tres categorías mencionadas anteriormente. 
  
 En el caso del Acuerdo Nº 6, éste particularmente promueve la cooperación 
regional orientada a la creación y desarrollo del conocimiento, como también a la 
adquisición,  difusión y aplicación de la tecnología. 
 
  
  Acuerdos de Alcance Parcial 
 
 Los Acuerdos de Alcance Parcial se encuentran conformados por los 
Acuerdos mostrados en la figura siguiente: 
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Figura Nº 7: Tipos de Acuerdos de Alcance Parcial 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A continuación son descritos los Acuerdos señalados en la figura anterior: 
 

  Complementación Económica 
 

 Los Acuerdos de este tipo tienen, entre otros objetivos, promover el máximo 
aprovechamiento de los factores de producción, estimular la complementación 
económica, asegurar condiciones equitativas de competencia, facilitar la 
concurrencia de los productos al mercado internacional, como también impulsar el 
desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros.  
 
 Actualmente, además de los esquemas de integración sub-regionales 
(Comunidad Andina de Naciones y el MERCOSUR-ACE Nº 18), existen nueve 
acuerdos de complementación económica que prevén el establecimiento de zonas 
de libre comercio entre sus signatarios.  
 
 

 Cabe señalar que en estos Acuerdos participan: Chile-Venezuela (ACE 
23), Chile-Colombia (ACE 24), Bolivia-México (ACE 31), Chile-Ecuador (ACE 
32) Colombia-México-Venezuela (ACE 33), MERCOSUR-Chile (ACE 35), 
MERCOSUR-Bolivia (ACE 36), Chile-Perú (ACE 38), Chile-México (ACE 41), 
MERCOSUR-Perú (ACE 58), MERCOSUR-Colombia-Ecuador-Venezuela 
(ACE 59) y México-Uruguay (ACE 60).  

 
  
 
 
 
 

Acuerdos de 
Alcance Parcial 

Complementación Económica 

De Renegociación del Patrimonio Histórico 

Comerciales 

Agropecuarios 

Promoción del Comercio 
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   De Renegociación del Patrimonio Histórico 
 

 Los Acuerdos de este tipo recogen los resultados de la renegociación de las 
concesiones otorgadas en las listas nacionales y en las listas de ventajas no 
extensivas de la ALALC, que se encontraban vigentes al término del año 1980.  
 
 En este contexto, se debe mencionar que de 40 acuerdos de renegociación 
suscritos originalmente, permanecen en vigor solamente 7 de ellos, en virtud que 
los restantes han sido absorbidos por nuevos acuerdos de complementación 
económica suscritos posteriormente entre los países miembros. 
   
 
  Comerciales 
 
 Los Acuerdos de tipo comercial tienen objetivos estrictamente comerciales, 
y su ámbito de aplicación está delimitado a determinados sectores productivos.  
 
 
  Acuerdos Agropecuarios (Artículo 12 del Tratado de Montevideo de 1980)  
  
 Dentro de este tipo de Acuerdos se encuentra aquel firmado entre Argentina 
y Uruguay, a través del cual se establece un tratamiento preferencial para regular 
el intercambio de ganado en pie y carnes. 
 
 También se encuentra el Acuerdo firmado entre Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, el cual 
tiene como objetivo la liberación y expansión del comercio intrarregional de 
semillas. 
   
 Finalmente, se tiene el Acuerdo contraído entre Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Paraguay y Uruguay, por medio del cual se protocoliza el Convenio 
Constitutivo del Consejo Agropecuario del Sur (CAS). 
 
 
  Acuerdos de Promoción del Comercio (Artículo 13 del Tratado de Montevideo 

de 1980)  
  
 A través de la siguiente tabla, se señalan algunos de los Acuerdos que se 
encuentran dentro de este artículo. 
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Tabla Nº 1: Acuerdos de Promoción del Comercio 

 
 

Número Países Miembros Descripción 

1 Argentina - Uruguay Regula el suministro de gas natural. 
 

2 Bolivia - Brasil Regula el suministro de gas natural. 
 

5 Argentina - Brasil -  
Paraguay - Uruguay 

Medidas técnicas y operativas para 
regular los controles integrados en 
frontera. 
 

7 
Argentina - Brasil -  

Paraguay - Uruguay 

Facilitación del transporte de mercancías 
peligrosas entre los Estados Parte del 
MERCOSUR. 
 

8 Argentina - Brasil -  
Paraguay - Uruguay 

Normas de aplicación a los contratos de 
transporte multimodal de mercancías. 
 

9 Paraguay - Uruguay 
Cooperación energética. 
 

10 Argentina - Bolivia Integración energética. 
 

11 

Argentina - Bolivia - 
Brasil - Chile - Colombia 

- Cuba Ecuador - 
México - Paraguay- 

Perú- Uruguay - 
Venezuela 

Acuerdo marco para la promoción del 
comercio mediante la superación de 
obstáculos técnicos al comercio. 
 
 
 
 

 
 
 
 A demás de los Acuerdos señalados anteriormente, cabe señalar aquellos 
que se encuentran amparados en el artículo 25 del Tratado de Montevideo de 
1980, donde algunos países miembros han establecido acuerdos de alcance 
parcial con otros países y áreas de integración de América Latina de conformidad 
con las diversas modalidades pronosticadas en la sección tercera del Capítulo II 
del Tratado. 
 
 Exceptuando aquellas modalidades de acuerdos, las preferencias que los 
países miembros conceden, se hacen extensivas automáticamente a los países de 
menor desarrollo económico relativo de la Asociación.  
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 Como información, se debe tener presente que de un total de 38 acuerdos 
suscritos en esta modalidad, permanecen actualmente vigentes sólo 19, como 
consecuencia de tres circunstancias, las cuales son señaladas a continuación: 
 
  Vencimiento del plazo acordado por sus partes (Acuerdos N° 2 Argentina-Costa 

Rica y N° 3 Argentina-El Salvador);  
 
  Sustitución por los nuevos acuerdos de complementación económica suscritos 

por Cuba con países miembros de la ALADI como consecuencia de su 
adhesión al Tratado de Montevideo 1980 (Acuerdos N° 4 Argentina-Cuba, N° 12 
Cuba-México, N° 17 Cuba-Uruguay, N° 21 Brasil-Cuba, N° 28 Cuba-Venezuela, 
N° 30 Cuba-Perú, N° 32 Cuba-Ecuador, N° 33 Cuba- Colombia, N° 34 Bolivia-
Cuba y N° 35 Cuba-Venezuela). 

 
  Entrada en vigencia de los Tratados de Libre Comercio suscritos por México 

con Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador, que dejaron 
sin efecto los Acuerdos N° 1, 13, 10, 11 y 15, respectivamente. 

  
 

 
Realice ejercicios nº 21 al 23 



 

INTEGRACIÓN ECONÓMICA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD II 
 

LAS NORMAS Y CERTIFICACIONES DE ORÍGENES EN LA INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA 
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2.2. Tratados de Libre Comercio 

 
 El tratado de libre comercio (TLC) se basa en un acuerdo comercial regional o 
bilateral para aumentar el mercado de bienes y servicios entre los países asociados. 
Primordialmente, se apoya en la exclusión o rebaja sustancial de los aranceles para los 
productos y los respectivos acuerdos sobre los servicios entre las partes. Este acuerdo se 
rige por las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o por recíproco acuerdo 
entre los países afiliados. 
 
 Un TLC no necesariamente se pliega a una integración económica, social y política 
regional, como es el caso de la Unión Europea, la Comunidad Andina, el Mercosur y la 
Comunidad Sudamericana de Naciones. Si bien estos se fundaron para animar el 
intercambio comercial, también circunscribieron cláusulas de política fiscal y presupuestaria, 
así como el tránsito de personas y organismos políticos comunes, componentes ausentes en 
un TLC. 
 
 Historialmente el primer TLC firmado fue el Tratado franco-británico de libre comercio 
o Tratado de Cobden-Chevalier firmado en 1860 y que fija también la cláusula de nación 
más favorecida. 
 
 
  Propósitos de un TLC 
 
 La firma de Tratados de Libre Comercio persigue el logro de ciertos propósitos u 
objetivos, los cuales son descritos a continuación: 
 
1) Eliminar las barreras que afectan y o mermen el comercio: esto es en relación a que cada 

país tiene dentro de sus capacidades el crear fronteras, las que no permiten un buen 
desarrollo en el contexto de la amplitud del comercio, algo que libera un Tratado de Libre 
de Comercio y que es su objetivo oficializado en el contexto de los Acuerdos atendidos en 
el desarrollo de las negociaciones y la participación de organismos internacionales 
asociados a cada país tratante del Acuerdo. Por ello, eliminar las barreras que mermen el 
desarrollo de la actividad comercial es fundamental en este objetivo que emprenden los 
Tratados. 

 
2) Promover las diferentes condiciones para que se efectúe en el territorio de los países 

tratantes un comercio justo: entendiéndose como comercio justo aquél que acerca el 
productor al consumidor, evitando la cadena de intermediarios, buscando así, el desarrollo 
sustentable para los productores excluidos o con desventajas en los grandes circuitos del 
comercio tradicional.   

 
3) Incrementar las diferentes formas de inversión entre las partes tratantes del Acuerdo: esto 

llevará en definitiva una incorporación de las diferentes posibilidades de incorporar en los 
territorios tratantes las tecnologías y mejor capacidad de obtención de capital para el 
incremento de la producción y la industrialización en las diferentes áreas de la comunidad. 
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4) Proporcionar la protección adecuada a lo que se refiere en derechos de propiedad 
intelectual: dando así la seguridad de poder contar con un resguardo que se ratifique en el 
proceso de las negociaciones dadas entre los países tratantes. 

 
5) Establecer procesos efectivos para la estimulación de la producción nacional: esto a 

través de incorporar nuevos productos y procesos productivos que incrementen un 
avance en la calidad y proyectar una competitividad entre los íconos productivos de la 
economía interna de cada país tratante. 

 
6) Fomentar la cooperación entre países amigos: con la finalidad que puedan apoyarse en el 

desarrollo social, económico, y cultural. Como también que puedan estimular a través del 
respaldo mutuo el poder sostenerse y proyectarse conforme la condición del proceso de 
desarrollo o sub.-desarrollo que contenga cada país tratante. 

 
7) Resolver las diferentes controversias que pudieran plantearse en el camino de la 

integración y proceso de avance en el consiguiente proceso de negociación y apoyo 
mutuo de los tratantes del tratado. 

 
 
 
 De lo anteriormente señalado, se puede decir entonces que los Tratados de Libre 
Comercio son relevantes, ya que estos permiten poder garantizar el ingreso de los productos 
a los diferentes mercados externos, por medio de una forma más fácil y sin fronteras con 
barreras dadas para el comercio externo. También, se puede señalar que éstos admiten que 
se agrande la comercialización de productos nacionales, se forje más empleo, se actualice el 
instrumento productivo, cambie el bienestar de la población y se promueva la generación de 
nuevas empresas por parte de inversionistas nacionales y extranjeros. 
 
 A demás se debe mencionar que el Tratado Libre de Comercio sirve para abaratar los 
costes que paga el consumidor por los productos que no se generan en el país. 
 
 Es así como por medio de la formalización, el TLC propone la ampliación del mercado 
de los participantes por medio de la eliminación de los derechos arancelarios y otros cargos 
para-arancelarios que afecten a las mercancías y servicios que ingresen o salgan de un 
país, reconocidas principalmente como las exportaciones e importaciones de los mismos. Es 
por ello que el TLC pretende buscar la eliminación de las diferentes barreras no arancelarias, 
la liberalización en lo correspondiente en materia comercial y las diferentes clases de 
subsidios dadas a las exportaciones agrícolas.  
 
 Busca incorporar la reglamentación para la reestructuración de las diferentes normas 
y procedimientos aduanales que permitan agilizar el paso de las mercancías y unificar las 
normas fitosanitarias y de vistos buenos de otra significación en regulaciones de índole 
comercial y sanitaria. 
 
 Sin embargo, lo anteriormente mencionado no es igual para ambas partes, en el caso 
del TLC EUCA1, los Estados Unidos establece la conservación, en manera intacta, de las 

                                            
1 TLC EUCA: tratado comercial entre Estados Unidos y Centro América. 
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medidas protectoras y subsidios a sus agricultores, mientras que a los mismos en lo que 
trata para los centroamericanos estos deben dejar a los suyos desprotegidos. 
 
 Para efectos de la comprensión y entendimiento se puede citar algunos ejemplos de 
TLC establecidos en América. 
 
 

Ejemplo 
 

 Uno de ellos es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte �± TLCAN, que 
es el tratado con Canadá 
 
 Otro a reconocer es el Área de Libre Comercio de las Américas, conocido como 
ALCA. Siendo éste el nombre oficial con que se designa la expansión del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) a todos los países de Centroamérica, 
Sudamérica y el Caribe, excepto Cuba. 
 
 También se tiene el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, 
Centroamérica y República Dominicana. 

 
 
 Dentro del contexto de la negociación de un Tratado de Libre Comercio se encuentra 
la norma a la que deben estar asociados y que deberán respetar, en el proceso de la 
negociación, cada país tratante del Acuerdo, reconocida como la norma de la Nación más 
Favorecida (NMF). 
 
 Esta norma (NMF) hace referencia a que un producto que fue producido en un Estado 
miembro, sea tratado de forma no menos favorecida a algún producto similar originario de 
cualquier otro país. Con esto se quiere señalar y establecer lo que se explica a través del 
siguiente ejemplo: 
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Ejemplo 
 

 Se tiene el supuesto que la Unión Europea (UE) posee un acuerdo individual con 
los Estados Unidos, en el cual a los automóviles Ford de camping estadounidense se 
les impone aranceles del 15%. Se simula ahora que China, dentro de unos años, 
empieza a producir también automóviles de camping, los cuales pretende exportar a la 
UE.  
 
 Ante esta situación se tiene que los automóviles de camping chinos obtienen un 
precio muy por debajo de los estadounidenses y europeos, dado a que los 
trabajadores/as chinos/as tienen un salario muy inferior al europeo. Es por ello, que se 
supone, el poder legislativo europeo decide que a los automóviles chinos se les aplique 
un arancel del 50%. 
 
 Conforme a esto, al entrar en el mercado europeo, los automóviles chinos 
aumentarán su coste a 50% y por ello se encontrarán a un precio mayor que el de los 
automóviles de la misma categoría tanto europeos o estadounidenses, por lo que su 
capacidad de competencia con los vehículos europeos será en menor escala.  
 
 Ahora, conforme a esta simulación, se debe mencionar que lo descrito 
anteriormente se encuentra prohibido en el principio de la NMF, ya que en este caso la 
UE aplica aranceles del 15% a los vehículos de camping estadounidenses y por tanto 
al ser ésta miembro de la organización se encuentra obligada a aplicar el mismo 
arancel a los vehículos chinos o de cualquier otro Estado miembro de la OMC.  
 
 
 

 En lo relativo a este principio se debe acotar que éste también se establece si el 
Estado miembro tiene un acuerdo con otro país que no pertenezca a la OMC. Para 
comprender ejemplificará que si la UE tuviera un acuerdo bilateral con Sri lanka2 (que no es 
miembro de la OMC) para lo cual los aranceles impuestos a los vehículos para camping Sri 
Lanka fuera del 5%, la UE estaría obligada a legitimar los aranceles máximos del 5% a todos 
los Estados miembros de la OMC. 
 
 Cabe señalar que la regla de la NMF se establece incondicionalmente, en contraste a 
la existencia de ciertas excepciones que se puedan dar. Siendo descritas a continuación las 
tres más importantes:  
 
  Las Zonas de Libre Comercio conocida en su leguaje angloamericano como (Free Trade 

Area): son los Acuerdos que entre países se les asigna a las exportaciones cuando a 
estas operaciones se les deja de imponer arancel alguno, uno de los tratados que se 
puede reconocer es el NAFTA, el existente entre EEUU, México y Canadá. 

 

                                            
2 Sri Lanka: país de insular, ubicado al sureste de India en Asia.  
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  Las Uniones Aduaneras conocidas como (Custom Union): ellas corresponden o se les 
reconoce como zonas de libre comercio, pero dónde los países tratantes no sólo dejan de 
asignar aranceles a las exportaciones entre ellos, si no que igualmente adoptan aranceles 
comunes para las importaciones de países terceros (el ejemplo más conocido es la UE).  

 
  Los Acuerdos de trato preferencial: estos son Acuerdos entre países industrializados y 

que están en vía de desarrollo, por los cuales los primeros dan un trato arancelario 
preferencial (es decir, aranceles inferiores) a los segundos.  

 
 
 
 
 

3. CERTIFICACIÓN DE ORIGEN 
 

 El Certificado de Origen es un documento que tiene como principal propósito acreditar 
el origen nacional de una mercancía transada y que estará destinada para la exportación, 
conforme lo relativo al acuerdo y en función a las Normas de Origen pactadas en los 
respectivos Acuerdos Comerciales. 
  
 De acuerdo a lo anteriormente planteado y dada la incorporación de Chile en los 
mercados internacionales, por medio de firmas de convenios suscritos en el marco de ALADI 
(Acuerdos de Alcance Regional -PAR- y Acuerdos de Complementación Económica -ACE-) 
y también lo referente a los Tratados de Libre Comercio con Canadá, México, Centroamérica 
(en la actualidad se encuentran vigentes los Protocolos de Costa Rica y El Salvador), Unión 
Europea, Corea, EFTA y Estados Unidos, es que este documento es de característica 
fundamental para los efectos de acogerse a las preferencias arancelarias que los países 
tratantes han alcanzado.  
 
 Además, se debe señalar que Chile, al ser considerada Nación en vía de desarrollo, 
todos los productos que son originarios del país, serán beneficiados con el sistema 
denominado Sistema Generalizado de Preferencias SGP, el que lo otorga él o los  países 
con categoría de economías desarrolladas, tales como EEUU, Alemania, entre otros. 
  
 Ahora bien, para poder optar a las preferencias arancelarias otorgadas, sean estas 
por negociaciones bilaterales o beneficios arancelarios del SGP, como también en el 
acuerdo atribuido a las disposiciones internacionales emanadas de los mismos tratados 
vigentes, esto se deberá acreditar con el origen de las mercancías exportadas, lo que se 
materializará a través del Certificado de Origen el que será suscrito por alguna repartición 
oficial o entidad gremial con personalidad jurídica, la cual estará asignada y habilitada por el 
gobierno del país exportador. Un ejemplo de ello es la  Sociedad de Fomento Fabril 
(SOFOFA)3. 
 En este contexto, es preciso mencionar que se encuentran exceptuados de este 
trámite las exportaciones acogidas a los Tratados de Libre Comercio con Canadá, México, 
Centroamérica, Estados Unidos y Corea, donde los propios exportadores pueden y deben 
certificar el origen de sus productos. 

                                            
3 SOFOFA: asociación gremial de las empresas, gremios del sector industrial chileno. 

Realice ejercicios nº 24 y 25 
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 Para hacer más comprensible lo relativo a este tema, es que a continuación se 
desarrollan algunas preguntas referentes al Certificado de Origen: 
 
 
  ¿En qué forma se debe utilizar un Certificado de Origen? 
 

Éste se deberá utilizar en el momento de acreditar el origen de la mercancía, al solicitar 
un tratamiento preferencial y al momento de realizar la correspondiente importación del 
producto. 

 
  ¿Quiénes son los emisores del documento Certificado de Origen? 
 

Los correspondientes certificados son emitidos por entidades habilitadas por los 
Gobiernos y que son identificados como entidades gremiales y gubernamentales, 
asociados al correspondiente Acuerdo y clasificación del producto (entendiéndose como 
clasificación a la asignada por el correspondiente arancel aduanero). 

 
  ¿Existe alguna forma diferente de certificar? 
 

Si existe, y está relacionado con los países a los cuales, conforme al acuerdo asignado, 
se les ha denominado lo que es la auto-certificación y esto significa que el propio 
exportador es quien declara el cumplimiento del carácter originario del producto, sin la 
necesidad que exista un organismo competente como emisor. 

 
 

Ejemplo 
 

 Un ejemplo de auto-certificación es el TLC con Canadá, donde se establece que el 
origen del Producto lo certificará el propio exportador. 

 
 
 
�x Formatos del Certificado de Origen 
 
 El Certificado de Origen tiene diferentes formatos de acuerdo a la asignación que 
cada país le entrega como formulario. Sin embargo cada uno de ellos tiene como objetivo el 
reconocer y entregar la información necesaria para establecer el origen de la mercancía y el 
país signatario o firmante acreditado en el documento. 
 
 En esta oportunidad se analizará el certificado asociado a la Comunidad Europea 
(Certificado de Circulación de Mercancías), para lo cual se procede a dividir este documento 
en tres cuerpos. A continuación se describirá la información que el primer cuerpo posee: 
 
1) Primer Cuerpo: en este se debe señalar el nombre del exportador (1) para luego señalar 

el nombre de los países signatarios del la preferencia (2). Continuando se debe asignar el 
destinatario con su nombre y dirección (3), país y grupo de países o territorio de origen del 
producto (4), el país o grupo de países o territorio de destino que van las mercancías (5), 
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señalar la información con referencia al medio del transporte (6) y por último están las 
observaciones que deba tener en relación a la mercancía (7). 
 

 
Figura Nº 8: Certificado asociado a la Comunidad Europea (Primer Cuerpo) 

 
 

CERTIFICADO DE CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS 
 

1. Exportador (nombre, apellidos, dirección 
completa y país)  EUR. 1 No A            

 

Véanse las notas del reverso antes de llenar el impreso 

2. Certificado utilizado en los intercambios preferenciales 
entre 

        
        �«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«��  
    
                                      y 
       �«�«�«�«�«�« �«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«������  
(indíquense los países, grupos de países o territorios a 
que se refiera) 

3. Destinatario (nombre, apellidos, dirección, 
completa y país) (mención facultativa) 

 

4. País, grupo de países o 
territorio de donde se 
consideran originarios los 
productos. 

 

5. País, grupo de países 
o territorio de destino 

 

6. Información relativa al transporte (mención 
facultativa) 

7. Observaciones 

 
 
 
 
2) Segundo Cuerpo: en esta parte del documento se debe señalar el número de orden, 

marca, numeración, naturaleza de los bultos y clasificación arancelaria de las 
mercancías (8). También debe ir el peso bruto de la mercancía u otra, es decir, la 
medida asignada a la masa de la mercancía (9), número de la factura por la cual está 
asignada la transacción (10), la visación4 por parte del organismo certificador asignado 
por la autoridad (11) y por último la declaración jurada que suscribe el certificado, en 
este caso el Exportador (12). A demás, en los numerales (1), (2) y (3), ubicados al final 

                                            
4 Visación: es un documento que acredita el origen nacional de un producto. 
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de este cuerpo, se encuentran las instrucciones dadas según la condición de las 
mercancías. 

 
Figura Nº 9: Certificado asociado a la Comunidad Europea (Segundo Cuerpo) 

 
 

                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) En caso de que las mercancías no estén embaladas, indíquese el número de artículos o 

�H�V�F�U�t�E�D�V�H���³�D���J�U�D�Q�H�O�´���V�H�J�~�Q���V�H�D���H�O���F�D�V�R�� 
(2) Incluye la clasificación arancelaria de la mercancía al nivel de partida (4 dígitos). 
(3) Rellénese únicamente si la normativa del país o territorio de exportación lo exige. 

 
 
3) Tercer Cuerpo: en este cuerpo se encuentra la solicitud de control, en el destino que se 

establecerá el paso (13), establecimiento del control por el organismos receptor (14), y 
las notas aparte para la asignación de la correcta emisión del documento. 

 
 
 
 
 
 
 

8. Número de orden; marcas, numeración; número y naturaleza de los bultos (1); 
Designación de las mercancías (2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Masa 
bruta (kg) 
u otra 
medida 
(litros, m3, 
etc.) 

10. 
Factura 
(mención 
facultativa) 

 
11. VISADO DE LA ADUANA O DE LA AUTORIDAD 
GUBERNAMENTAL COMPETENTE 
Declaración certificada conforme................................... 
Documento de exportación (3):.......................................           
Sello 
Formulario ..............................Nº........................................... 
Aduana u oficina gubernamental competente:..................... 
País o territorio de expedición ..................................... 
 
En......................................., a......................................... 

................................................ 
(Firma) 

 
12. DECLARACIÓN DEL EXPORTADOR 
 
El que suscribe declara que las mercancías 
arriba designadas cumplen las condiciones 
exigidas para la expedición del presente 
certificado. 
En............................, a............................... 
 

.................................... 
(Firma) 
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Figura Nº 10: Certificado asociado a la Comunidad Europea (Tercer Cuerpo) 
 
 
 

 
13. SOLICITUD DE CONTROL, con destino a: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14. RESULTADO DEL CONTROL 

 
El control efectuado ha demostrado que este 
certificado(1) 
 
 
��  Ha sido efectivamente expedido por la aduana o la 
autoridad gubernamental competente indicada y que la 
información que contiene es exacta. 
 
 
��  No cumple las condiciones de autenticidad y exactitud 
requeridas (véanse notas adjuntas)  
 

En..........................a.............................. 
 

                                                                                Sello 
............................................... 

(Firma) 
 

(1) Márquese con una X el cuadro que corresponda. 

 
Se solicita la verificación de la autenticidad y de la 
regularidad del presente certificado. 
 
 

En ............................, a ............................... 
 
                                                                    Sello 
 

.................................. 
(Firma) 

 

Notas 
 

(1) El certificado no deberá llevar raspaduras ni correcciones superpuestas. Cualquier modificación 
deberá hacerse tachando los datos erróneos y añadiendo, en su caso, los correctos. Tales 
rectificaciones deberán ser aprobadas por la persona que haya extendido el certificado y ser 
visadas por las autoridades aduaneras o la autoridad gubernamental competente del país o 
territorio de expedición. 

 
(2) No deberán quedar renglones vacíos entre los distintos artículos indicados en el certificado y 

cada artículo irá precedido de un número de orden. Se trazará una línea horizontal 
inmediatamente después del último artículo. Los espacios no utilizados deberán rayarse de 
forma que resulte imposible cualquier añadido posterior. 

 
(3) Las mercancías deberán designarse de acuerdo con los usos comerciales y 

con el detalle suficiente para que puedan ser identificadas. 
 

  
 
 



 

 11 

Junto al certificado, se debe incorporar la correspondiente declaración del Exportador, el que 
señalará la correcta información signada por la firma correspondiente en condición de 
declaración jurada a fin de establecer cualquier anomalía si el país de ingreso dudase de su 
origen al momento de presentar las mercancías en el país de ingreso. 
 
 Ahora, esta declaración será exigida por el organismo certificador en el país de 
Exportación para resguardar la visacion dada por el correspondiente organismo certificador.  
 

Figura Nº 11: Declaración del Exportador  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

DECLARACIÓN DEL EXPORTADOR 
 
El que suscribe, exportador de las mercancías designadas en el anverso,  
 
DECLARA      que estas mercancías cumplen los requisitos exigidos para la obtención del certificado 

anexo; 
 
PRECISA         que las circunstancias que han permitido que estas mercancías cumplan tales requisitos 

antes apuntados son: 
                           

______________________________________________________________________ 
                          ______________________________________________________________________ 
                          ______________________________________________________________________ 
                          ______________________________________________________________________ 
 
PRESENTA      los documentos justificados siguientes (1): 
 
                          ______________________________________________________________________ 
                          ______________________________________________________________________ 
                          ______________________________________________________________________ 
                          ______________________________________________________________________ 
 
SE COMPROMETE   a presentar, a petición de las autoridades competentes, todo justificante 

suplementario que éstas consideren necesario con el fin de expedir el 
certificado anexo, y se compromete a aceptar, si fuera necesario, cualquier 
control por parte de dichas autoridades de su contabilidad y de las 
circunstancias de la fabricación de las mencionadas mercancías; 

 
SOLICITA         la expedición del certificado anexo para estas mercancías. 

 
____________________________ 

                                                                                                                                  (lugar y fecha) 
 

____________________________ 
                                                                                                                                         (Firma)  
 
(1) Por ejemplo documentos de importación, certificados de circulación, facturas, declaraciones del 

fabricante, etc., que se refieran a los productos empleados en la fabricación o a las mercancías 
reexportadas sin perfeccionar.                

 

Realice ejercicios nº 26 y 27 
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3.1. Organismos Certificadores 
 
 En este contexto se puede señalar que los organismos certificadores son aquellos 
que cada país tiene como principal en la visación correspondiente y emisor del 
correspondiente certificado de origen, la que por acuerdo de los países tratantes se 
establece la designación de cada uno de ellos. 
 
 Para tal efecto cada país deberá, por Resolución Exenta del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, especificar y determinar, para cada partida arancelaria del sistema armonizado5, 
el Organismo que estará a cargo de certificar por medio de un procedimiento y atendiendo la 
clasificación asignada a cada uno de ellos, la revisión para optar a la visación y posterior 
emisión del correspondiente certificado, el cual acreditará a la mercancía conforme a la 
individualización correspondiente a la partida, según su condición de origen para obtener así 
su preferencia arancelaria en el país al que ésta deberá ingresar para su importación. 
 
 Ahora bien, particularmente en Chile existen ciertas entidades encargadas de la 
Certificación de Origen, las cuales son mencionadas en la figura siguiente: 
 
 

Figura Nº 12: Entidades Encargadas de la Certificación de Origen en Chile 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A continuación se realiza una breve descripción de cada uno de los organismos 
certificadores, mencionados anteriormente: 
 

                                            
5 Sistema Armonizado: es un sistema utilizado internacionalmente tanto en el comercio internacional, como en 

el comercio exterior para clasificar las mercancías según su origen (animal, vegetal, animal) o función. 

Sociedad de Fomento Fabril 
(Sofofa) 

Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG) 

Servicio Nacional de Pesca 
(Sernapesca) 

Comisión Chilena del Cobre 
(Cochilco) 

Organismos 
Certificadores  

Cámara Nacional de Comercio 

Corporación Nacional Forestal 
(CONAF) 
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�x Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA)  
  
 La SOFOFA es una entidad no gubernamental (privada) que cumple el rol de certificar 
y precertificar a los exportadores de origen en Chile.  
 

 
SOFOFA mediante Resolución Exenta Nº 725, ha sido facultada para certificar el 
origen de los productos del sector industrial y mineros, exceptuando aquellos productos 
y subproductos de la minería del cobre. 

 
 
 Ésta es una sociedad bastante rigurosa para conceder certificados de origen, razón 
por la cual requiere de una ficha técnica que debe ser llenada por el exportador. Dichos 
documentos contienen datos generales, económicos y jurídicos de la empresa productora, 
así como los antecedentes específicos del producto a exportar, incluyendo su estructura de 
costos y sus insumos que proceden de terceros socios comerciales, que son avalados por 
esta empresa. 
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 A continuación, a modo de ejemplificar lo anteriormente señalado, se presenta un 
ficha técnica en la figura siguiente: 
 

Figura Nº 13: Ficha Técnica del Exportador (Unión Europea) 
 
 

FICHA TÉCNICA (UNIÓN EUROPEA) 
(Anexo de la Declaración del Exportador) 

 
1. Datos del Exportador o Productor  
   �(�P�S�U�H�V�D�����«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«��  
   �5���8���7���������������«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«��  
   �1�R�P�E�U�H���G�H���&�R�Q�W�D�F�W�R�����«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�« 
   �)�R�Q�R���&�R�Q�W�D�F�W�R�����«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«����  
 
2. Identificación del Productor a Certificar  
   �&�y�G�L�J�R���3�U�R�G�X�F�W�R�����6�L�V�W�H�P�D���$�U�P�R�Q�L�]�D�G�R���&�K�L�O�H�Q�R�������«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�� 
   Valor Ex �± �)�i�E�U�L�F�D�����«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«��  
   �'�H�V�F�U�L�S�F�L�y�Q�����«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«��  
                        �«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«��  
                        �«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«��  
3. Insumos utilizados en la fabricación del Producto 
3.1. Insumos Nacionales 
     Código SACL                                           Descripción                                          Empresa Productora 
                                                                                                                                                                      (Razón Social �± Fono) 
 
                                      �«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«  
                                      �«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«  
                                      �«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«  
 
�«�«�«�«�«�«�«�«�������������������«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�����«�«�«�«�«�« �«�«���� 
 
3.2. Insumos originarios de la Comunidad Europea (Adjuntar Declaración de Ingreso) 
       Código SACL                                           Descripción                                               País  
                                                           
                                     �«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�����������������������«�«�«�«�«�«�«�«�«�«  
                                     �«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�����������������������«�«�«�«�«�«�«�«�«�«  
                                     �«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�����������������������«�«�«�«�«�«�«�«�«�«  
        �«�«�«�«�«�«�����������������«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«��  

                                           
 
       

 Se puede señalar entonces que este organismo es quien emite la certificación de 
�R�U�L�J�H�Q�� �T�X�H�� �H�V�� �G�H�� �F�D�U�i�F�W�H�U�� �R�E�O�L�J�D�W�R�U�L�R�� �G�D�G�R�� �T�X�H�� �H�V�� �S�R�V�L�E�O�H�� �T�X�H�� �X�Q�� �S�D�t�V�� �³�;�´�� �O�H�� �F�Rmpre 
�P�H�U�F�D�Q�F�t�D�V���D���X�Q���S�D�t�V���³�<�´���F�R�Q���H�O���I�L�Q���G�H���Y�H�Q�G�H�U�O�H���D���X�Q���W�H�U�F�H�U���S�D�t�V�����H�Q�W�R�Q�F�H�V���O�D���F�H�U�W�L�I�L�F�D�F�L�y�Q���G�H��
origen evita cualquier triangulación que genere confusión, dejando en claro el país que 
produce o genera la mercancía.  
 
 A modo de ejemplo, se pueden señalar algunas de las mercancías que les 
corresponde certificar a esta entidad, como son: la leche y productos lácteos; huevos de ave; 
miel natural; productos comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en 
otra parte (contenidos en el capítulo 4 del Sistema Armonizado chileno). También son de su 
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correspondencia la certificación de las mercancías que se registran como productos 
industriales en los capítulos 4, 7, 8, 11,13, 15 al 40, entre otros. 
 
 Por último cabe mencionar, que a la otorgación de este certificado se le asignan 
valores para su confección, siendo algo que el Exportador debe tener considerado en sus 
respectivos costes, un ejemplo de ello son los siguientes valores asignados para la 
confección de los mismos. 
 

 
Ejemplo  

 
 VALORES 
 
Certificados con destino a la Unión Europea, EFTA y China 
Valor Único       $6.500.-  
 
Certificados otros destinos  
 
     MONTO FOB US$      NORMAL $  URGENTE $  INTERNET $  
     Hasta     1.000,00        3.000                       5.000                  4.000 
     Desde    1.001,00         9.000                     10.000                   9.000 
 
 

 
�x Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)  
 
 Este organismo es una entidad gubernamental que emite certificados de calidad y de 
origen respecto a alimentos cárnicos (carnes de consumo), como también de aquellos 
alimentos hortofrutícolas. A demás esta organización examina el cumplimiento de los 
estándares correspondientes a las normas internacionales o en su defecto al Acuerdo entre 
países. 
 
 Un ejemplo de las mercancías que les corresponde certificar a este organismo se 
encuentran contenidas en el capítulo 22 del Sistema Armonizado, como lo son las bebidas, 
líquidos alcohólicos y vinagre.  
 
 Cabe señalar que se exceptúan, para el efecto de certificar del capítulo anterior, todas 
aquellas exportaciones que van con destino a la Unión Europea. 
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�x Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca)  
 
 Al igual que el anterior, este es un organismo gubernamental que actúa como 
institución que certifica calidad y propiedad de los alimentos extraídos del mar, en sus 
estados primarios e industriales que son enviados al exterior. A demás extiende certificados 
de origen que avalan el buen estado de dichos productos. 
 
 Particularmente, a este organismo, le corresponderá certificar aquellas mercancías 
comprendidas en los capítulos 3 (completo, salvo Ítem 0307.6000), 12 (sólo Ítems 
1212.2010, 1212.20.20, 1212.20.90), 13 (completo, salvo Ítem 1302.31.00) y 16 (sólo ítems 
1603.0000, 1604.0000, 1605.0000) del Sistema Armonizado chileno, ante lo cual se deberá 
también denotar que se exceptúan las exportaciones del capítulo 16 que van con destino a 
la Unión Europea, EFTA y China.  
 
 

Ejemplo 
 

 El capítulo 3 (salvo la Partida Arancelaria 0307.6000) comprende pescados y 
crustáceos, moluscos  y demás invertebrados acuáticos, como son las Carpas para 
reproducción o cría industrial.  
  
 En este capítulo no se contemplan los caracoles, excepto los de mar. 

 
 
 
�x Comisión Chilena del Cobre (Cochilco)  
  
 Esta entidad participa como ente certificador de la calidad y denominación de origen 
de los productos y subproductos de la minería del cobre, que tienen como destino el exterior. 
 
 Las mercancías que debe certificar este organismo, se encuentran señaladas 
conforme al Sistema Armonizado Chileno en las partidas clasificadas en los: 
 
Capítulo 26: sólo ítems 2603.0000, 2620.9000, 2613.0000, donde se encuentran los 

minerales metalíferos, escorias y cenizas. A modo de ejemplo, se tiene en la 
partida  2602.0000  minerales de manganeso y sus concentrados, incluidos  
los minerales de manganeso ferruginosos y sus concentrados con un 
contenido de manganeso superior o igual al 20% en peso, sobre producto 
seco. 

 
Capítulo 28: sólo ítems 2804.9000, 2807.0000, 2811.2900, 2825.3000, 2825.6000, 

2825.7000, 2825.9000, 2833.2400, 2833.2500, 2833.2900, 2841.9000, 
2842.9000. Como ejemplo se puede señalar que en la partida 2804.9000 se 
encuentra el Selenio. 

 
Capítulo 71:   sólo ítems 7106.9120, 7108.1200, donde en la partida 71.06 se tiene la plata 

(incluida la plata dorada y la platinada) en bruto, semilabrada o en polvo. Y 
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para este capítulo sólo correspondería a la Plata Aleada, conforme a la 
clasificación: 7106.9120 --- Aleada. 

 
Capítulo 74: corresponde al cobre y sus manufacturas, pero en este capitulo sólo le 

corresponde certificar a la Partida 7401 (matas de Cobre): 
                        7402. (Cobre para el Fino) 
                        7403  (Catodos y secciones de catodos) 
                        7403.12 (Barras para alambron) 
                        7403.13 (Tochos) 
 
Capítulo 81:   en este capítulo le corresponden a los demás metales comunes; cermets y 

manufacturas de estas mismas materias. Por ejemplo en la partida 8112, se 
tiene el Berilio, cromo, germanio, vanadio, galio, hafnio (celtio), indio, niobio 
(colombio), renio y talio, así como las manufacturas de estos metales, 
incluidos los desperdicios y desechos. 

 
 
�x Cámara Nacional de Comercio / Asociación de Exportadores A.G. 
 
 La Cámara Nacional de Comercio, es una entidad que participa en la emisión de 
certificados de origen y funciona junto con la Asociación de Exportadores de Chile, con el fin 
de cubrir todo el territorio nacional.  
 
 Con fecha 01 de agosto de 1997 se facultó a esta entidad, en conjunto con la 
Asociación de Exportadores de Chile A.G., la certificación de origen para los productos 
agropecuarios (no industriales), excepto los con destino a la Unión Europea. 
 
 Las mercancías que certifica esta entidad se encuentran comprendidas en los 
capítulos 1 y 2, conforme al Sistema Armonizado chileno, los que se detallan a continuación: 
 
Capítulo 1:   este capítulo comprende todos los animales vivos con excepción de: 
 
                     a) Los peces, crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, de las      

partidas 03.01, 03.06 ó 03.07; 
 
                     b) Los cultivos de microorganismos y demás productos de la partida 30.02; 
 
                     c) Los animales de la partida 95.08. 
 
Capítulo 2:   en este capítulo se reconocen los Pescados y Crustáceos, moluscos y demás 

invertebrados acuáticos. Se debe tener presente que este capítulo no 
comprende para la certificación los siguientes productos: 

 
a) Los mamíferos de la partida 01.06; 
b) La carne de los mamíferos de la partida 01.06 (partidas 02.08 ó 02.10); 
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c) El pescado (incluidos los hígados, huevas y lechas), ni los crustáceos, 
moluscos o demás invertebrados acuáticos, muertos e impropios para la 
alimentación humana por su naturaleza o por su estado de presentación 
���&�D�S�t�W�X�O�R�� �������� �O�D�� �K�D�U�L�Q�D���� �S�R�O�Y�R�� �\�� �µ�µ�S�H�O�O�H�W�V�¶�¶�� �G�H�� �S�H�V�F�D�G�R�� �R�� �G�H�� �F�U�X�V�W�i�F�H�R�V����
moluscos o demás invertebrados acuáticos, impropios para la alimentación 
humana (partida 23.01); 

 
d) El caviar y los sucedáneos del caviar preparados con huevas de pescado 

(partida 16.04). 
 
 Ahora, a modo de ejemplo, se tiene la albacora descabezada y eviscerada en estado 
fresco, por lo cual si es enviada como mercancía de Exportación al País de Perú, el 
organismo certificador deberá emitir el correspondiente Certificado ALADI para con el 
Acuerdo de Complementación respectivo con dicho País, que lo solicita para la 
correspondiente rebaja arancelaria. 

 
 
 
 

 
�x Corporación Nacional Forestal (CONAF) 
 
 Esta entidad gubernamental se encarga de certificar el origen de las maderas 
ubicadas en las partidas 4401.0000, 4402.0000, 4403.0000, 4404.0000 y. 4405.0000. 
 
 En síntesis y como se pudo apreciar, cada organismo deberá atender conforme a la 
partida arancelaria asignada, el correspondiente certificado de acreditación de origen, que 
por asignación le fue concedido para su revisión y posterior firma como organismo de fe, 
junto también con la emisión del documento en el respectivo formato que según el Acuerdo 
se determine. 
 
 A demás, los organismos certificadores deberán atender, para la emisión del 
correspondiente certificado, lo relativo a la complementación de la asignación de países 
asignados a la condición de Territorio Aduanero, asignado por reino o territorio concerniente 
a la Unión Europea.  
 
 En relación a lo mencionado anteriormente, a continuación se muestra los países y 
territorios aduaneros que se deberán analizar al confeccionar el EUR 1, certificado de Origen 
que estipula la Comunidad Económica Europea. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realice ejercicios nº 28 y 29 



 

 19 

 
Tabla  Nº 2: Países y Territorios Aduaneros de la Unión Europea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 13: Nuevos Estados Miembros de la Unión Europea desde el Primero de Mayo de 

2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Es por lo anterior que para los países que se encuentren asignados en las tablas 
anteriores al momento de la obtención del certificado EUR. 1, se establecerá lo siguiente: 
 
 
 
  La entidad responsable y emisora del Certificado de Circulación de Mercancías EUR.1 en 

Chile, es la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales DIRECON. Y 
las Entidades revisoras y comprobadoras de origen para el TLC Chile - UE, son la 
Cámara Nacional de Comercio y Sociedad de Fomento Fabril SOFOFA. 

 

Países Territorios Aduaneros 
Alemania 
Austria 
Bélgica 
Dinamarca 
España 
Finlandia 
Francia 
Grecia 
Holanda 
Inglaterra 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Portugal  
Suecia 
 

 
 
 
 
Islas Canarias, Ceuta y Melilla  
 
Mónaco, Guyana Francesa, 
Guadalupe, Martinico, Reunión  
 
 
 
 
 
Madeira, Azores  

- República Checa                   -   Estonia 
- Chipre                                    -   Letonia 
- Lituania                                  -   Hungría 
- Malta                                      -   Polonia 
- Eslovenia                               -   República Eslovaca 
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  El Certificado EUR.1 tendrá  una validez de 10 meses a partir de la fecha de emisión de 
éste y un plazo de dos años a partir de la fecha del documento de importación para su 
presentación; 

 
Sabiendo ya lo anterior, se deberá acompañar para su análisis los siguientes documentos 
al momento de presentar el referido certificado para su análisis y emisión respectivo: 

 
a) Certificado de Circulación de Mercancías EUR.1 (un original y cinco copias como 

máximo) documento anteriormente ya ilustrado. 
 
b) Solicitud de Certificado EUR.1 (un original). 

 
 
 Se debe agregar que a la solicitud de circulación de mercancías EUR.1 se debe 
acompañar la correspondiente Factura Comercial que respalda la Exportación del Producto y 
la que debe estar timbrada ante SII (Servicio de Impuestos Internos).  A continuación se 
presenta una factura comercial de ejemplo: 
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Figura Nº 14: Factura de Exportación, Comercial o Proforma  
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 Acompañando a los documentos antes señalados se deberá adjuntar al 
correspondiente certificado el documento que acredite el envío en forma legalizada al 
exterior, que para estos efecto es el documento que emite y legaliza el Servicio de Aduana, 
denominada DUS, Documento Único de Salida, el que ratificará la salida del mismo hacia el 
exterior, corroborando que la Exportación como mercancía embarcada fue realizada. 
 
 En el caso que la documentación se solicitara antes del embarque producido, se 
deberá acompañar a la documentación el Documento denominado DECO, el que fue 
materializado por parte de el organismo Sofofa, para casos en el cual no se contara con el 
documento aduanero respectivo para la exportación producida (esto normalmente se genera 
para los productos que son enviados por vía aérea o terrestre), ya que la formalización se 
realiza al momento de su presentación al embarque y por ende no se tiene el plazo 
suficiente de espera de llegada como es el caso del marítimo. 
 
 Para comprender lo anterior, se señalará que un envío por vía aérea a EEUU, se 
demora horas en llegar al país de entrega, por ello la documentación deberá estar lista para 
el momento del embarque, sin embargo en el caso del transporte marítimo, la mercancía se 
embarca y su llegada al país de destino es en aproximadamente 11 días el más rápido. Por 
ello a fin de solucionar este problema de llegada, el Organismo ideó una forma de 
reemplazar el documento oficial para estos casos asignándole el Nombre del Documento 
para emisión de certificados de origen DECO.  
 
 A continuación se presenta el formulario utilizado en la declaración para la emisión de 
los certificados de origen: 
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Figura Nº 15: Declaración para la Emisión de los Certificados de Origen (DECO) 

 

 
 

SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL 
Departamento de Certificación de Origen 

 

DECLARACION PARA LA EMISION DE CERTIFICADOS DE ORIGEN (DECO) 
Nota: Este documento reemplaza al Informe de exportación 

 
1. Nombre del exportador 2. RUT del exportador 

 
 

 

 
3. Dirección del exportador 
 
 

 
4. País de destino 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS MERCADERIAS 
5. 
N°  
Ítem 

6. Código 
arancel  
Sist. Armonizado 
Chileno 

7. Descripción del producto 8. Cantidad 9. Unidad 
de Medida 

10. Valor 
FOB (US$) 

   
 
 
 
 

   

 
11. 

Cantidad 
12. 

Unidad de 
medida 

13. Valor 
FOB (US$) 

   

 

DECLARACIÓN 
Declaramos bajo juramento que los datos consignados en el presente formulario son fidedignos: 
14. Nombre del 
representante 

 17. Fecha 

 
15. Cargo  

 
 

16. Teléfono  
 

 
Firma 

 
 
 
 
 
 

 

TOTALES 
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 Unido a lo anterior, también se deberá acompañar para la emisión del mismo 
certificado el correspondiente documento de embarque Bill of Lading (B/L)6, el cual es 
emitido por la compañía naviera (transportista) y firmado por el capitán de la nave, que 
acredita el embarque, con fecha, puerto de origen y destino, cantidad y condiciones de la 
mercancía recibida a bordo. 
 
 Ahora en el caso de no contar con este documento antes de los cincos días hábiles a 
la presentación para emisión del certificado, se deberá indicar en la solicitud la fecha de 
embarque de la mercancía. 
 
 Acompañando a los documentos ya señalados, se deberá ajuntar la correspondiente 
ficha técnica, consignando los datos necesarios para poder evaluar el cumplimiento de las 
Normas de Origen. 
 
 

 La ficha técnica se deberá realizar siempre la primera vez que el producto sea 
enviado al exterior afín de reconocer los componentes técnicos que fueron asignados 
para la producción del bien y así el organismo certificador pueda tener la claridad para 
establecer los métodos que lo llevarán a certificar la mercancías de acuerdo a las 
Normas de Origen que para cada país han sido asignada. 

 
 
 Este documento tendrá una vigencia de un año a partir de la fecha de su primera 
presentación, por ende una vez vencido el plazo o cuando se haya producido un cambio en 
los componentes de la producción, se deberá reemplazar dicha ficha técnica, para las 
futuras certificaciones que se requieran en las mercancías a exportar. 
 
 Para efectos de agilidad, se debe acompañar siempre la ficha técnica, para efecto de 
visualización con el timbre de aceptación de la primera vez que ésta fue presentada. 
 
 A continuación, en la figura siguiente, es presentado el formato de la ficha técnica que 
debe ser completada por el exportador: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
6 Correspondiente al trasporte marítimo 
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Figura Nº 16: Ficha Técnica   
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Figura Nº 16: Continuación Ficha Técnica   
 

 
 

 
 
 
 
 En este contexto, se debe señalar la existencia de otros documentos a presentar, 
como lo es en el caso de los vinos, donde al correspondiente certificado de origen se debe 
agregar:  
 
  Certificados de análisis (vinos): en este certificado se establece el grado alcohólico y 

acidez volátil que determina la norma de origen conforme al Acuerdo para que éste pueda 
ser emitido, ya que cada país tiene su regulación en relación a los dos datos 
anteriormente señalados.  
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Ejemplo 

 
 En Chile al vino Rhin se le da un grado alcohólico de 11° y 0,5% de acidez volátil, 
lo que deberá certificar el análisis que se acompaña y que es emitido por un Organismo 
de Laboratorio autorizado. 

 
 
  Mandato: documento que permite poder acceder al traspaso de legalidad por la firma del 

documento por parte el Exportador, debiendo ser el representante legal quien firme el 
documento como Declaración Jurada. 

 
  Declaración de Ingreso (insumos de la UE): es la correspondiente declaración que el 

exportador deberá firmar al tenedor del certificado, reconociendo que reconoce que los 
insumos que fueron usados para la producción del bien son de la correspondiente 
comunidad, cuando a esto así le correspondan, para efecto del porcentaje de origen que 
le corresponda para la Norma de origen a asignar para la certificación del bien. 

 
 Ahora bien si por algún efecto se constata un error producido al momento de enviar el 
producto, podrá solicitarse el reemplazo de dicho certificado de origen afín de enviar la 
mercancía con el certificado que le corresponde para el efecto de la negociación, donde se 
deberá tener a cuenta lo siguiente: 
 
 
 
 

 
�x Reemplazo de Certificados: 
 
 En el caso que hubiese un error en el proceso de post-embarque se deberá adjuntar 
en una solicitud los documentos que a continuación se señalan, a fin de que la entidad 
revisora acepte el correspondiente reemplazo. 
 

1. Carta �± motivo: carta que da explicación del porqué del error producido. 
2. Juego Certificado EUR.1 anterior: formulario emitido anteriormente que deberá ser 

reemplazado. 
 

 Cabe señalar que no se cancelará nuevamente el importe por la emisión del 
reemplazo. 
 
 En ciertas circunstancias se requiere de un Duplicado, el que es solicitado cuando los 
bancos requieren de más documentación o los países signatarios de ingreso requieren dejar 
en sus puestos de control el documento, o también cuando se ha extraviado en el contexto 
del envío de documento al exterior. Es por lo mencionado que se asigna una nueva 
documentación, donde se debe tener a cuenta lo siguiente: 
 

Realice ejercicios nº 30 
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1. Carta �± motivo: se adjunta al momento de solicitar la duplicidad explicando el porque de lo 
pedido. 

 
2. Fotocopia de Certificado EUR.1 anterior o número de folio. 
 
3. Nuevo juego de Certificado en los mismos términos que el anterior (no se cancela). 
 
 Un aspecto a tener en cuenta es la obtención de certificados de aquellos productos 
que no están asignados en la Norma. Particularmente en el caso del TLC para los productos 
excluidos de éste,  la emisión del documento deberá presentarse con un formato diferente al 
asignado para los productos acogidos al TLC. 
 
 En este contexto se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 
  Formato Certificado EUR.1: este formato es el mismo que el de certificación normal. Sin 

�H�P�E�D�U�J�R���S�D�U�D���V�X���G�L�I�H�U�H�Q�F�L�D�F�L�y�Q���V�H���O�H���G�H�E�H���D�V�L�J�Q�D�U���O�D���V�L�J�X�L�H�Q�W�H���I�U�D�V�H���³producto no acogido 
a preferencias arancelarias�´���� �H�O�� �T�X�H�� �G�H�E�H�U�i�� �H�V�W�D�U�� �V�H�x�D�O�D�G�R�� �H�Q�� �U�H�F�X�D�G�U�R�� ���� �G�H�O��
correspondiente formato. 

 
  Para los Productos que no cumplen con el Origen del producto se deberá enviar con el 

formato FORM A de color amarillo y a este  se le deberá señalar la fra�V�H�� �³producto no 
negociado por no cumplir normas de origen�´�����H�Q���U�H�F�X�D�G�U�R������ 

 
 Cabe señalar que cuando se requieran enviar muestras, deberá presentarse en 
�I�R�U�P�D�W�R���S�R�U���V�H�S�D�U�D�G�R���D���O�D�V���Y�H�Q�W�D�V���F�R�P�H�U�F�L�D�O�H�V���\���H�Q���H�O�O�D���V�H���O�H���G�H�E�H���D�V�L�J�Q�D�U���O�D���I�U�D�V�H���³muestra 
sin valor comercial�´�����H�Q���H�O���P�L�V�P�R���U�H�F�X�D�G�U�R�������G�H���F�D�G�D���I�R�U�P�D�W�R���\���O�D���I�D�F�W�X�U�D���T�X�H���V�H���D�F�R�P�S�D�x�D��
al documento deberá estar indicada la frase respectiva. 
 
 Ahora bien, también existen casos especiales en que deberá contarse con el 
respectivo documento de origen para el caso de que la mercancía tenga que ser devuelta a 
la comunidad por motivos que hayan tendido las partes. Un ejemplo de esta situación se da 
cuando la mercadería de la UE, que físicamente ingreso en territorio nacional fue enviada 
nuevamente a su origen, para lo cual se debe presentar ante la institución revisora y 
certificadora los siguientes documentos a fin de poder formalizar la condición territorial: 
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1. Formato EUR.1 
 

  Se deberá asignar en el recuadro 4: el país de origen en la UE. 
  En el recuadro 5: se deberá establecer el país destino en la UE. 
  �(�Q���H�O���U�H�F�X�D�G�U�R���������G�H�E�H�U�i���H�[�S�U�H�V�D�U�V�H���O�D���V�L�J�X�L�H�Q�W�H���I�U�D�V�H���³��Producto originario de la UE, 

�«�����L�Q�G�L�F�D�U���G�H�V�F�U�L�S�F�L�y�Q���G�H���O�D���P�H�U�F�D�G�H�U�t�D���\���S�D�t�V���R�U�L�J�H�Q���  ́
 
 

2. Acompañar al formato lo siguiente: 
 
  Solicitud de Certificado EUR.1���� �\�� �G�H�F�O�D�U�D�F�L�y�Q�� �G�H�O�� �H�[�S�R�U�W�D�G�R���� �F�R�Q�� �O�D�� �)�U�D�V�H�� �³Producto 

originario de la Comunidad Europea� ́
  Documentos a adjuntar 
  Documentos normales 
  Declaración de Ingreso (DI) 
  Certificado EUR.1 

 
  

3.2. Formatos de Certificados 
 
 Los formatos de los certificados se encuentran dados en relación al Acuerdo de 
Complementación o Tratado de Libre Comercio que se ha determinado en la negociación, es 
por ello que cada certificado amerita un formato diferente y al mismo tiempo una asignación 
de instrucción de llenado diferente conforme al contexto del mismo al momento de su 
confección. 
  
 Es por ello que en el presente punto se presentarán, a modo de ejemplo, cuatro 
formatos de certificado, atendiendo al Acuerdo al cual hace referencia.  
 
1) Certificado de origen ALADI: tiene relación con el Acuerdo ALADI, y sus correspondientes 

Acuerdos Complementarios asignados, por tanto cualquier acuerdo relacionado a ALADI, 
deberá certificarse por medio de dicho Formato. Un ejemplo de estos acuerdos es el 
existente entre Perú - Chile. 

  
La figura siguiente muestra el formato utilizado en este tipo de Acuerdos: 
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Figura Nº 17: Certificado de Origen ALADI (correspondiente a un Acuerdo) 
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2) Certificado MERCOSUR: el formato utilizado para los certificados de origen del Mercosur 
es el siguiente 

Figura Nº 18: Certificado de Origen MERCOSUR 
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3) Formato Tratado de Libre Comercio con India, 
 

Figura Nº 19: Certificado de Origen Tratado de Libre Comercio 
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4) Formato a Utilizar para el reenvío de mercancía al exterior como Reexportación a fin de 
mantener su condición de Origen. 

 
Figura Nº 20: Formato de Reexportación 
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4. CONFECCIÓN DE CERTIFICACIÓN DE ORIGEN  

 
 Para el entendimiento de lo anteriormente explicado se confeccionará un certificado 
correspondiente a la Comunidad Económica Europea, para así comprender la formalización 
del respectivo certificado de acuerdo a la Norma de Origen existente para con este 
documento.  

Figura Nº 21: Cerificado EUR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 En este cuerpo se le debe asignar la información que le corresponde a los numerales 
1 �± 2 �± 3 �± 4 �± 5 �± 6 �± 7, como ya se detalló en puntos anteriores. 

 
 Para este ejercicio se tomará una mercancía que está en el contexto del Acuerdo 
Norma de Origen de la Comunidad con Chile y los datos a señalar son los siguientes: 

 
  Exportador: se deberá extraer desde la factura de Exportación. (Recubrimientos e 

impermeabilizaciones SL Ltda.) 
 
  Dirección:   Av. Américo Vespucio 1020 Pudahuel Santiago �± Chile 
 
  El Acuerdo es entre: Chile �± CEU (Comunidad Económica Europea) 
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  El grupo y territorio originario es Chile 
 
  Al país destinatario de la mercancía es España 
 
  El medio de transporte por el cual legarán las mercancías al territorio de España será 

por la vía marítima desde el puerto de Valparaíso a puerto de Valencia. 
 
 Cada información es en base a la documentación que se cuenta para la negociación 
de la mercancía, los que se reconocen como: 
 

�x Factura Comercial 
�x Contrato de Transporte (Conocimiento de Embarque): es el documento que emiten 

las empresas de transporte, de acuerdo al tipo de vía utilizado. 
�x DUS 

 
 Cabe señalar que para llenar el segundo cuerpo, se deberá tener a cuenta lo 
siguiente: 
 
  Número 8: como ya es sabido en este número debe indicarse el orden que la mercancía 

tiene en el contexto de la factura, marcas, numeración el número y naturaleza de los 
bultos (esto siempre que la mercancía no este embalada se le deberá indicar el número 
de artículos, como también si es a granel se deberá declarar su condición para dejarlo 
claro al momento de su descripción. También se le deberá asignar la designación de 
mercancía) 

 
Para este caso se tomarán como datos los siguientes: 
 
a) Código arancelario: SA 3920 
b) Producto: Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin 

refuerzo, estratificación �Q�L�� �V�R�S�R�U�W�H�� �R�� �F�R�P�E�L�Q�D�F�L�y�Q�� �V�L�P�L�O�D�U�� �F�R�Q�� �R�W�U�D�V�� �P�D�W�H�U�L�D�V���� �³�+�2�-�$��
�'�(���3�2�/�,�(�7�,�/�(�1�2���$�/�7�$���'�(�1�6�,�'�$�'�����+�'�3���G�H�����������P�P���H�V�S�H�V�R�U�����O�L�V�D�´ 

 
  Número 9: en este recuadro se indicará la masa del producto, indicado en Kilo; Litro; m3 u 

otro que se le identifique a la mercancía. 
 

Para este caso se mencionará que el producto de polietileno tendrá una masa de: 
 
 �³33.648m2 que es lo que esta mencionado en la factura comercial como venta del 
producto denominado polietileno alta densidad��� ́

 
 
  Número 10: en este recuadro se deberá asignar el número de la factura de exportación 

�T�X�H�� �F�R�Q�W�L�H�Q�H�� �O�D�� �Y�H�Q�W�D�� �G�H�O�� �S�U�R�G�X�F�W�R�� �³�S�R�O�L�H�W�L�O�H�Q�R�� �G�H�� �D�O�W�D�� �G�H�Q�V�L�G�D�G�´����Para este efecto se 
tomará la factura Nº 00505, que se presenta como ejemplo en la figura siguiente: 
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Figura Nº 22: Ejemplo de Factura 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A continuación, a través de la figura siguiente, se presenta el llenado de la Solicitud 
de Certificado de Circulación de Mercancías: 
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Figura Nº 23: Solicitud de Certificado de Circulación de Mercancías 
 
 
 

1. Exportador (nombre, apellidos, dirección 
completa y país)  

       
Recubrimientos e 
impermeabilizaciones 
 SL LTDA  
Av. Américo Vespucio 1020 
Pudahuel 
Santiago - Chile 

 

EUR. 1 No A           

 

Véanse las notas del reverso antes de llenar el impreso 

2. Certificado utilizado en los intercambios preferenciales 
entre 

        
                                 Chile _______________    
                                      Y 
                     Comunidad  Europea_____ 
 
(indíquense los países, grupos de países o territorios a 
que se refiera) 

3. Destinatario (nombre, apellidos, dirección, 
completa y país) (mención facultativa) 

       
     FLI International lining systems 

Av. De Burgos 14, 28036 
Madrid - España 

 
4. País, grupo de países o 

territorio de donde se 
consideran originarios los 
productos. 

 

    Chile  

5. País, grupo de países 
o territorio de destino 

 
 
España  

6. Información relativa al transporte (mención 
facultativa) 

 
     Medio de Transporte: Marítimo 

Valparaíso - Valencia 
 

7. Observaciones 
 
      

8. Número de orden; marcas y numeración; 
número y naturaleza de los bultos (1); 
designación de las mercancías (2)  

 

  Código SA 3920    
 Las demás placas, laminas, hojas 
y tiras, de 

       plástico no celular y sin refuerzo, 
estratificación ni  
soporte o combinación similar con 
otras materias 
Hoja de Polietileno Alta densidad       
HDPE de 1.5mm espesor, lisa 

 

9. Masa bruta (kg) u otra 
medida (litros, m3, etc) 

 
     33.648m2 

 

10. Facturas (mención 
facultativa) 

 
N° 00505 
06/01/07 

 

(1) Si la mercancía no está embalada, indíquese el nú�P�H�U�R�� �G�H�� �D�U�W�t�F�X�O�R�V�� �R�� �G�H�F�O�i�U�H�V�H�� �³�D�� �J�U�D�Q�H�O�´����
según sea el caso. 

(2) Incluye la clasificación arancelaria de la mercancía a nivel de partida (código de 4 dígitos) 
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 Finalmente, en el tercer cuerpo el Exportador deberá asignar la declaración, la cual 
debe ser adjunta al certificado correspondiente: 

 
 Para estos efectos, se presenta en la siguiente figura la declaración del exportador: 
  

 
Figura Nº 24: Declaración del Exportador  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cabe señalar, entonces, que esta declaración es la que el Exportador deberá aportar 
al momento de entregar la documentación para que sea decepcionado y revisado por el 
�R�U�J�D�Q�L�V�P�R���U�H�Y�L�V�R�U�����T�X�H���H�Q���H�V�W�H���F�D�V�R���V�H�U�i�������S�R�U���V�X���S�D�U�W�L�G�D���D�U�D�Q�F�H�O�D�U�L�D���³SOFOFA�´�� 

DECLARACIÓN DEL EXPORTADOR 
 
El que suscribe, exportador de las mercancías designadas en el anverso,  
 
DECLARA      que estas mercancías cumplen los requisitos exigidos para la obtención del certificado 

anexo; 
 
PRECISA         que las circunstancias que han permitido que estas mercancías cumplan tales requisitos 

antes apuntados son: 
                            
                          Se utilizó Resina de polietileno originario de Argentina y Carbón Negro 

originario de Estados Unidos, cuyo valor total  incide en un 35% del 
precio franco fábrica. 

 
PRESENTA      los documentos justificados siguientes (1): 
 
                          Declaración de ingreso de los materiales no originarios  
 
SE COMPROMETE   a presentar, a petición de las autoridades competentes, todo justificante 

suplementario que éstas consideren necesario con el fin de expedir el 
certificado anexo, y se compromete a aceptar, si fuera necesario, cualquier 
control por parte de dichas autoridades de su contabilidad y de las 
circunstancias de la fabricación de las mencionadas mercancías; 

 
SOLICITA         la expedición del certificado anexo para estas mercancías. 

 
____________________________ 

                                                                                                                                  (lugar y fecha) 
 

____________________________ 
                                                                                                                                         (Firma)  
 
(1) Por ejemplo documentos de importación, certificados de circulación, facturas, declaraciones del 

fabricante, etc., que se refieran a los productos empleados en la fabricación o a las mercancías 
reexportadas sin perfeccionar.                
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 En síntesis, se puede señalar que Chile es un país que en los últimos quince años se 
ha orientado sólidamente al libre mercado, abriéndose al intercambio fluido y continuo de 
mercancías, tecnología, cultura, propiedad intelectual, educación, inversión extranjera y 
muchos otros aspectos que implica abrirse al comercio exterior. Con esto ha pretendido 
aprovechar las ventajas que se generan de la interacción con el resto del mundo, 
facilitándose así, el desarrollo y crecimiento económico, ampliación de mercados, mejora de 
la calidad de productos y servicios entregados y de acuerdo con ello posibilitar el desarrollo 
de Chile, no sólo en base a lo que el Gobierno pudiese hacer, sino también integrando a 
todos los actores económicos. 
 
 En términos generales Chile ha entendido que mediante la generación de lazos 
comerciales con el resto del mundo es posible obtener recursos y mercancías que no son 
posibles producir en territorio chileno, y que es más eficiente y menos costoso importarlos. 
Además una economía abierta al libre mercado posibilita que Chile se de a conocer no sólo 
en base a las mercancías que crea y exporta, sino también al nivel de empleo que se genera 
y a las oportunidades de negocios que se crean.  
 
 En este contexto, Chile se encuentra en la búsqueda de nuevas alianzas comerciales 
con diversos países del mundo, para así poder integrarse y buscar el desarrollo en base a la 
cooperación y el trabajo asociado con el resto del mundo. 
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ANEXO 
 

 A continuación, a través del presente anexo, se podrán encontrar las definiciones de 
los términos más utilizados en el lenguaje del comercio internacional, como también los 
distintos conceptos incluidos en los diferentes acuerdos comerciales en que Chile ha 
participado, en relación a las Normas de Origen: 
 
1) Acceso a Mercado en la Norma de Origen 
 

En su definición general se determina como la capacidad que tienen los proveedores de 
bienes y servicios nacionales para ingresar al mercado de otro país, esto dependiente del 
grado que tendrá  en su acceso en el mercado externo conforme su presencia y de las 
correspondientes barreras comerciales que le den conexión al correspondiente mercado 
penetrado. 
 

2) Acumulación 
 

Esta es la disposición disponible en los capítulos de reglas de origen de los Acuerdos 
Preferenciales de Comercio para facilitar el cumplimiento de la regla de origen en aquellos 
casos en que el productor utiliza insumos o compra insumos a un productor ubicado en el 
territorio del otro país socio. 
 
La acumulación existente está enfocada a la posibilidad de acumular materiales 
originarios de una parte en la producción de la otra parte. Donde su origen cambiará 
siempre y cuando se le haga una operación mayor a una operación de elaboración 
insuficiente.  
 

Ejemplo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chile 

Compresor 
Alemania 
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3) Anulación o Menoscabo 
 

En la concepción de la norma de origen se utiliza la Anulación o Menoscabo de las 
ventajas de que un país debe gozar o pudiera esperar gracias a que éste tenga 
pertenencia en  la OMC, mediante los medios que fueron causados por una modificación 
del régimen de comercio de otro país o por el incumplimiento de sus obligaciones en el 
marco de la misma Organización. 

 
4) Apertura Unilateral 
 

En la norma de origen se le reconoce como la política de liberalización económica que un 
país emprende de manera independiente realizando una reducción a sus aranceles en las 
importaciones que realiza desde el resto del mundo. 

 
5) Arancel 
 

Es el impuesto o cargo de cualquier tipo aplicado que se produce a la importación de 
bienes. Se le reconocen como  ad valorem (por medio de un porcentaje el que se le aplica 
al valor) o específicos (por medio de una cuota, ejemplo 7 dólares por 100 kg). 

 
6) Arancel Aduanero 
 

Esto corresponde a cualquier arancel o impuesto que se le otorga a la importación o 
cualquier cargo de otro tipo de impuesto que tenga relación con la importación de una 
mercancía, en el que también se le puede incluir otra forma de gravamen que puede ser 
una sobretasa o cargo adicional en relación con la importación. 

 
7) Arancel Ad valorem 

 
Es el Arancel (valor) que se aplica como porcentaje (tasa) del valor de los bienes que 
serán importados. 

 
8) Arancel Compuesto 
 

Derecho o impuesto de aduana que consiste en una combinación de un arancel ad 
valorem y un arancel específico, que pueda tener un producto en condiciones de ser 
importado, lo que en el concepto de origen se deberá atender al momento de la 
negociación a fin de levantar y dejar con las preferencias arancelarias respectivas en 
relación a los pasos a considerar al momento de negociar un producto con un país con 
TLC o Acuerdo. 

 
9) Arancel Específico 
 

Es un Derecho o impuesto de aduana que se calcula en razón de una suma monetaria 
que estará determinada por la cantidad del bien que ingresa a un país, es decir, una 
cierta cantidad de dólares por libra, kilo o unidad, etc., sin tomar en cuenta el valor del 
artículo que se le producirá la importación. 
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10) Barreras No Arancelarias 
 

Medidas del gobierno que no son aranceles, pero que restringen las importaciones a 
través de exigencias sanitarias, requerimientos de importación, licencias de exportación, 
cuotas, certificados especiales, entre otros. Estas medidas han cobrado mayor 
importancia relativa a raíz de la reducción de los aranceles, tanto a nivel unilateral, como 
resultado de las negociaciones en la OMC y en los Acuerdos Comerciales. 

 
11) Bien Originario 
 

Es el bien que cumplirá con todas las normas que corresponden al origen de éste, por 
medio de la norma que lo establece, es decir, la correlación de que el bien fue adquirido 
y producido en el territorio nacional de donde procede para su venta. 

 
12) Código Arancelario 
 

Número del Sistema Armonizado que identifica todos los bienes existentes. Los códigos 
arancelarios se clasifican en capítulos (el cual se identifica por medio de los 2 primeros 
dígitos), partidas (los primeros cuatro dígitos), sub-partidas (primeros seis dígitos) o 
fracción arancelaria (los primeros ocho dígitos de la clasificación arancelaria). 

 
13) Comercio Electrónico 
 

Este concierne la producción, publicidad, venta y distribución de productos a través de 
redes de Telecomunicaciones y que se establece en el concepto de la norma. 

 
14) Comisión de Libre Comercio 
 

Órgano creado en los TLC, compuesto por los Ministros de Comercio de cada Parte, y al 
que le corresponde, normalmente, cumplir con las siguientes funciones: 
 
a) Supervisar y vigilar práctica del TLC. 
b) Resolver controversias que pudieran surgir de su aplicación o interpretación y 
c) Supervisar la labor de los grupos de trabajo creados en el TLC. 
 
Esta Comisión tiene facultades para interpretar el Acuerdo, solicitar asesorías, 
establecer grupos de trabajo etc. Además deberá reunirse al menos una vez al año para 
discutir la ejecución del TLC y cualquier problema relacionado de la relación comercial 
bilateral. 
 
En el caso del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, esta instancia se denomina 
Consejo de Asociación y tiene, en general, facultades similares. El Consejo de 
Asociación es asistido en el cumplimiento de sus funciones por el Comité de Asociación. 
En los Acuerdos de Complementación Económica (ACE) esta instancia se denomina 
Comisión Administradora. 
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15) Consolidación Arancelaria 
 

En el ámbito OMC es la admisión del compromiso de no aumentar un derecho de 
aduana por sobre el nivel convenido. Una vez que un país ha consolidado un derecho, 
no lo puede aumentar sin compensar a los países afectados. 

 
16) Costo Neto 
 

Esto es un mecanismo establecido en los TLC vigentes para calcular el valor de 
contenido regional requerido como regla de origen específica para algunos bienes. El 
costo neto se define en los capítulos sobre reglas de origen de los Tratados como: 
 
Todos los costos menos los de la promoción de ventas, comercialización y de servicio 
posterior a la venta, regalías, costos de embarque y empaque, así como los costos no 
admisibles por intereses que estén incluidos en el costo total.  
 
En el caso del TLC Chile - �(�(���8�8�������V�H���O�O�D�P�D�Q���³Directrices Comunes�´���\���V�H���H�V�W�D�E�O�H�F�H�Q���H�Q��
el capítulo sobre normas de origen, en tanto que, en el acuerdo con la UE no existen.  

 
 
17) De Minimis 
 

�'�H�O�� �O�D�W�t�Q�� �³cosas sin importancia�´���� �(�Q�� �F�R�P�H�U�F�L�R�� �V�H�� �X�V�D�� �F�R�P�R�� �X�Q�� �Q�Lvel bajo el cual ese 
tema o cifra, no es tomado en cuenta. En materia de reglas de origen de los TLC se usa 
para facilitar el cálculo de la regla de origen para aquellos exportadores que conocen el 
porcentaje de materiales no originarios que contiene el bien a exportar.  
 
En caso de medidas de salvaguardias se establece un porcentaje para los países en 
desarrollo de la participación en el comercio del producto objeto de la medida que da el 
efecto de exclusión de su aplicación. 

 
18) Derechos Antidumping 
 

El artículo VI del GATT de 1994 permite la imposición, contra las importaciones objeto 
de dumping, de derechos equivalentes a la diferencia entre el precio de exportación de 
esos productos y su valor normal, si el dumping causa daño a los productores de 
productos competidores en el país importador. 

 
19) Dumping 
 

Esto corresponde a la exportación de productos a un precio inferior a su valor normal, es 
decir, a un precio inferior a aquél al que se venden en el mercado interno o en los de 
terceros países, o al costo de producción. El dumping es condenable cuando causa o 
amenaza causar un daño importante a una rama de producción existente o si se retrasa 
de manera importante la creación de una rama de producción nacional. 
 
La definición amplia entregada por el GATT para la aplicación del artículo ha permitido 
un uso frecuente de las medidas antidumping en muchos países, las cuales protegen la 
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industria afectada por la mayor competitividad del producto importado, pero que también 
son usadas como una forma encubierta de proteccionismo. 
 
En la  definición de GATT, éste no considera los costos de la empresa exportadora, ni 
sus economías a escala, ni las elasticidades de demanda en los diferentes mercados, y 
tampoco la posibilidad de segmentar mercados como consecuencia del uso de ventajas 
competitivas que genera la apertura del comercio internacional. 

 
20) Excepciones 
 

Son las situaciones que legitiman el incumplimiento de lo pactado, los más típicos o 
tradicionales se encuentran en el GATT, en el artículo XX y en el GATS, en el artículo 
XIV. Además, los TLC incorporan capítulos específicos relativos a Excepciones, que 
incorporan las establecidas en la OMC, además de otras materias como tributación y 
seguridad nacional. Por otra parte, los TLC que incorporan capítulos sobre Servicios e 
Inversiones, incorporan Anexos que establecen excepciones a determinadas disciplinas. 

 
21) Indicaciones Geográficas 
 

Nombre de lugares o términos relacionados con el nombre de un lugar utilizados para 
�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�U���S�U�R�G�X�F�W�R�V�����S�R�U���H�M�H�P�S�O�R�����³�&�K�D�P�S�D�J�Q�H�´�����³�7�H�T�X�L�O�D�´���R���³�5�R�T�X�H�I�R�U�W�´�����T�X�H���W�L�H�Q�H�Q���X�Q�D��
cualidad, reputación u otra característica particular debido a su procedencia de esos 
lugares. 
 
Es muy importante dentro de lo que se determina como origen en el manejo de la 
ubicación de la característica geográfica. 

 
22) Medidas Compensatorias 
 

Son las que toma un país importador, generalmente en forma de un aumento de los 
aranceles, con objeto de contrarrestar las subvenciones concedidas en el país 
exportador a los productores o a los exportadores. 

 
23) Medidas No Arancelarias 
 

Son por ejemplo los contingentes, los regímenes de licencias de importación, las 
reglamentaciones sanitarias, las prohibiciones de importar, etc., que se establecen para 
determinar barreras en el cuidado de la protección del ingreso de las mercancías a 
ciertas fronteras. 

 
24) Organización Mundial de Comercio (OMC) 

Instancia multilateral que reúne a 147 países, que se establece en la Reunión Ministerial 
de Marrakech (acuerdo sobre la OMC) en 1994. La OMC es la sucesora del Acuerdo 
General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT 1947). Sin embargo, mientras que 
el GATT únicamente es un acuerdo aplicable al comercio de mercancías, la OMC es una 
organización de carácter mundial que adopta e institucionaliza el GATT como su 
acuerdo base, pero lo profundiza y expande a un total de 13 acuerdos que abarcan 
todos los ámbitos del comercio de bienes, además de incorporar un Acuerdo General 
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para el Comercio de Servicios (GATS) y un Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos 
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS, sigla en inglés). Además, 
la OMC posee un Mecanismo de Solución de Diferencias y un Mecanismo de Examen 
de las Políticas Comerciales aplicable a todos los miembros.  

 
25) Productos Originarios 
 

Estos son bienes que cumplen con la regla de origen establecida en los Anexos de 
reglas de origen específicas de los TLC u otros Acuerdos comerciales, que 
principalmente están correspondidos con las especificaciones técnicas que cada país 
reimpone en sus negociaciones procedentes del acuerdo. 
 
 

 
Ejemplo 

 
En relación al Acuerdo de Asociación Chile- Unión Europea son considerados 
productos originarios aquellos que enteramente han sido obtenidos en el territorio, 
como lo son: 
 
a) Minerales extraídos de su suelo o fondos marinos,  
b) Vegetales cosechados en la comunidad  en chile, 
c) Animales vivos nacidos y criados en la comunidad en chile, 
d) Productos procedentes de animales vivos criados en la comunidad o en chile, 
e) Productos de la caza practicada en la  comunidad o  chile 
 f) Productos de la pesca y caza marítima y  otros productos extraídos del mar por sus 

buques,  
g) Productos elaborados en sus buques factoría a partir, exclusivamente, de los 

productos mencionados en la letra f),  
h) Artículos usados recogidos en la comunidad o en chile, aptos únicamente para la 

recuperación de las materias primas o para su utilización como desecho. 
i) Desperdicios y desechos procedentes de fabricación realizada en la 

 comunidad o en Chile, 
 j) Productos extraídos del suelo o del subsuelo marino fuera de sus aguas territoriales 

siempre que tengan derechos exclusivos para explotar dichos suelo y subsuelo, 
 k) Mercancías producidas en la comunidad o en Chile exclusivamente con los 

productos mencionados en las letras a) a j). 
 

 
26) Salto Arancelario 
 

Es el cambio de glosa arancelaria que sufre un bien cuando es transformado mediante 
un proceso productivo en otro tipo de bien. 
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Ejemplo 
 

Se ingresa al país una importación de seda en rollos, para la producción de corbatas. 
 
Para la tela se utiliza una partida arancelaria en el momento de su Ingreso: 
 
50.07 Tejidos de seda o de desperdicios de seda. 
 
5007.2000 - Los demás tejidos con un contenido de seda o de desperdicios KN 6 KN-
�������G�H���V�H�G�D�����G�L�V�W�L�Q�W�R�V���G�H���O�D���E�R�U�U�L�O�O�D�����V�X�S�H�U�L�R�U���R���L�J�X�D�O���D�O�������������H�Q���S�H�V�R�´ 
 
Y se confeccionará con esta tela la corbata, produciendo el salto de partida. 
 
62.15 Corbatas y lazos similares. 
 
6215.1000 - De seda o desperdicios de seda 

 
 
 
 
27) Territorio 
 

Es la parte de terreno o espacio físico que le permite a un Estado o país determinar su 
soberanía y así determinar su condición de origen. 
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Ejemplo 
 
TLC Chile �± EE.UU: con respecto a una Parte, el territorio de esa Parte, tal como se 
establece en el Anexo 2.1 es: 
 
a) Respecto a Chile, el espacio terrestre, marítimo y aéreo bajo su soberanía y la 

zona económica exclusiva y la plataforma continental sobre las cuales ejerce 
derechos soberanos y jurisdicción de acuerdo con el derecho internacional y su 
legislación interna;    

 
b) Respecto a Estados Unidos: 
 
(i) El territorio aduanero de Estados Unidos, incluye los 50 estados, el Distrito de 

Colombia y Puerto Rico. 
 
(ii) Las zonas de comercio extranjeras ubicadas en Estados Unidos y en Puerto Rico, 
y 
 
(iii) Cualquier zona que se encuentre más allá de los mares territoriales de Estados 

Unidos dentro de la cual, de conformidad con el derecho internacional y con su 
legislación interna, Estados Unidos podrá ejercer derechos en lo que se refiere al 
fondo y los subsuelos marinos y sus recursos naturales. 

 
 
 

Ejemplo 
 
TLC Chile �± Corea del Sur: con respecto a una Parte, el territorio de esa Parte, 
conforme a lo señalado en el Anexo 2.1 es: 
 
(a) Con respecto a Chile, el espacio terrestre, marítimo y aéreo bajo su soberanía y la 

zona económica exclusiva y la plataforma continental sobre las cuales ejerce 
derechos soberanos y jurisdicción de acuerdo con el derecho internacional y su 
derecho interno; y  

 
(b) Con respecto a Corea, el espacio terrestre, marítimo y aéreo bajo su soberanía, y 

aquellas zonas marítimas que incluyen el fondo y subsuelo marinos adyacentes al 
límite externo del mar territorial sobre los cuales ejerce derechos soberanos y 
jurisdicción de acuerdo con el derecho internacional y su derecho interno. 
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Ejemplo 
 
TLC Chile �± Canadá: para una Parte, el territorio de esa Parte, según se define en el 
Anexo B-01.1 es: 
 
(a) Respecto a Canadá, el territorio en que se aplique su legislación aduanera, 

incluida toda zona más allá de los mares territoriales de Canadá dentro de la cual, 
de conformidad con el derecho internacional y con su derecho interno, Canadá 
pueda ejercer derechos sobre el fondo y subsuelo marinos y sobre los recursos 
naturales que éstos contengan; y  

 
(b) Respecto a Chile, el espacio terrestre, marítimo y aéreo bajo su soberanía y la 

zona económica exclusiva y la plataforma continental sobre las cuales ejerce 
derechos soberanos y jurisdicción de acuerdo con el derecho internacional y su 
derecho interno. 

 
 



 
INTEGRACIÓN ECONÓMICA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD III 
 

CHILE EN LAS ETAPAS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA 
 

 
 



 

1. ACUERDOS DE INTEGRACION ECONOMICA EN CHILE 
 

 Durante los últimos tiempos Chile ha ido implementando una política de Integración 
Económica mediante la creación de áreas de libre comercio con sus interlocutores más 
importantes. Es así como el gobierno de Chile, por medio de la Dirección General de 
relaciones Económicas Internacionales (Direcon) �K�D���V�H�x�D�O�D�G�R���T�X�H���³Chile pretende lograr una 
incorporación mundial múltiple y flexible. Una participación que le permita involucrarse 
activamente en los procesos de integración regional y bilateral, además de entregar 
seguridad legal y económica a los exportadores e importadores chilenos�´1. Este fin 
propuesto ha sido logrado a través de los significativos avances que se han ido 
materializando en los últimos tiempos en materia de acuerdos comerciales. 
 
 En este contexto, cabe señalar que Chile ha realizado acuerdos de integración 
económica importantes para su desarrollo y apertura comercial, entre los cuales destacan: 
 
  Asociación Latinoamericana de Libre comercio (ALALC) 
  Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 
  Foro de Cooperación Económica del Asia �± Pacifico (APEC) 
  Mercado Común del  Sur (MERCOSUR) 
  Chile �± Canadá 
  Chile - México 
 
 Cada uno de los acuerdos señalados anteriormente serán descritos a continuación en 
el desarrollo de este punto. 
 
 

1.1. Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) 
 

 La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio es un organismo 
intergubernamental creado en la ciudad de Montevideo el 18 de Febrero de 1960 por el 
tratado de Montevideo, en este tratado participaron siete países latinoamericanos y luego 
paulatinamente se fueron incorporando otros países, completando así un total de 11 países 
latinoamericanos firmando este acuerdo. 
  
 La figura siguiente muestra los países que comenzaron firmando este tratado y los 
que luego fueron incorporándose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1 Direcon  



 

Figura Nº 1: Países Firmantes de la ALALC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               
 
  

                                                        
 
 
 

                                                 
 

 

                                                                         
 

 
  
 
 
 Cabe señalar que en este tratado los países firmantes se comprometían a crear una 
zona de libre comercio que en su inicio debería estar funcionando dentro de los 12 años 
siguientes, es decir, a más tardar el 31 de diciembre de 1972. Sin embargo en 1969 este 
plazo fue modificado a 20 años por el protocolo de Caracas, por lo tanto este tratado debía 
estar funcionando a más tardar el 31 de diciembre de 1980.  

Argentina Brasil 

Chile  México  

Paraguay  Perú 

Uruguay 

Colombia  
(30de septiembre de 1961) 

Ecuador  
(3de noviembre de 1961) 

Venezuela 
(31de agosto de 1966) 

Bolivia 
(8de febrero de 1967) 

Países Firmantes 

en 1960 después de 1960 



 

 
 En relación a lo anterior, Chile, Venezuela y Colombia presentaron una propuesta de 
�³integración acelerada�´�� �S�H�Uo fue derrotada por el bloque de Argentina, Brasil y México que 
�S�U�R�S�R�Q�t�D�Q�� �P�D�Q�W�H�Q�H�U�� �O�D�� �F�R�Q�F�H�S�F�L�y�Q�� �L�Q�L�F�L�D�O�� �G�H�O�� �W�U�D�W�D�G�R���� �H�V�� �G�H�F�L�U���� �X�Q�� �S�U�R�F�H�V�R�� �G�H�� �³integración 
gradual�´�� �\�� �G�H�S�H�Q�G�L�H�Q�We de los desarrollos nacionales, el cual fue respaldado por Bolivia, 
Paraguay y Uruguay. El proceso de integración, por lo tanto, se iba a realizar en forma 
gradual y paulatina por medio de la eliminación de todas las restricciones, cupos y 
gravámenes que obstaculizarán el intercambio comercial entre estos países. 
 
 Este proceso de integración se llevaría a cabo mediante negociaciones periódicas a 
través de un mecanismo de listas. Fue así como se crearon 2 listas, una nacional de cada 
país y una lista común, las cuales son descritas a continuación: 
 
a) La Lista Nacional de cada país: en esta lista se encontraban incluidas las ventajas 

concedidas, reducciones de gravámenes y restricciones anuales, que cada país 
miembro otorgaba al resto de la zona según el principio de nación más favorecida2, 
pudiéndose retirar productos de esas listas cuando el país que otorgó la concesión 
enfrentara dificultades económicas. Las concesiones otorgadas en esta lista podían ser 
retiradas previa negociación y adecuada compensación. Estas reducciones anuales 
serían equivalentes, por lo menos, al 8% de la media ponderada de los gravámenes 
vigentes para terceros países. 

 
En otras palabras la Lista Nacional, es la lista que contempla la partida Nacional, la cual 
consta de 8 dígitos. 
 

Ejemplo 
 

0806.1010 �± Variedad Thompson seedless (Sultanina). Ésta corresponde a lista 
nacional, ya que se le agrega la variedad que chile le asignó a la uva, por su 
característica en el valor agregado en producir la variedad.  

 
 
b) La Lista Común: esta lista era negociada multilateralmente cada 3 años y hacía 

referencia a todos los productos que no estaban incluidos en las listas nacionales y 
sobre los cuales no hay restricciones, ni cupos en el comercio de la zona. Las 
concesiones otorgadas sobre los productos de esta lista debían ser irrevocables.  

 
La Lista Común es en relación a la lista que están las partidas arancelarias que tienen 6 
dígitos, dejando los últimos dígitos para el país en su designación, de acuerdo al valor 
agregado que a éste se le haya incorporado. 
 

Ejemplo 
 

0806.10 �± Uva Fresca. Ésta corresponde a lista común. 

                                                           
2 Principio de Nación más Favorecida: establece que un producto producido en un país miembro del acuerdo 

sea tratado de una forma no menos favorecida que un producto similar originario de cualquier otro país. 
 



 

 
 
 Ahora bien, esta Asociación para poder funcionar adecuadamente contaba con 3 
organismos rectores, los cuales se señalan en la figura siguiente: 
 
 

Figura Nº 2: Organismos de la ALALC 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A continuación son descritos cada uno de los organismos mencionados en la figura 
anterior: 
 
  Conferencia de las Partes Contratantes: este es el organismo máximo, encontrándose 

encargado de velar por el cumplimiento del tratado, convocar las reuniones de 
negociaciones y designar al secretario del Comité Ejecutivo. Se encarga de tomar todas 
las decisiones sobre los asuntos que exijan la resolución conjunta de las partes 
contratantes. Esta conferencia está constituida por delegaciones de todos los países 
miembros, cada uno de los cuales tiene derecho a un voto. 

 
  Comité Ejecutivo Permanente: este comité tenía su sede en Montevideo y es el 

encargado de la ejecución del tratado, efectúa las funciones administrativas, los estudios 
y propuestas técnicas. Lo integra un representante permanente de cada una de las partes 
contratantes asistido por un suplente. 

 
  Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores: este consejo es un organismo superior de 

la ALALC, creado en 1975 y que tiene como función adoptar las decisiones de conducción 
política superior. 

  
 La creación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio trajo consigo 
ventajas y problemas. Dentro de las ventajas se tiene el incremento del comercio regional, 
sin embargo esto también coincide con las crisis del modelo de sustitución de 
importaciones3, y un incremento del comercio con Europa y Estados Unidos. Dentro de los 
principales problemas existentes en este acuerdo se encontraron: 

                                                           
3 Este es un modelo antiguo, donde se produce una barrera a las Importaciones por medio de la aplicación de 

aranceles al momento de gestar el ingreso de las mercancías en el territorio nacional, obligando así a la 
economía interna a sustentarse en la Exportación  y producción interna. 

 

Organismos Rectores 

Conferencia de las 
Partes Contratantes 

Comité Ejecutivo 
Permanente 

Consejo de Ministros de 
Relaciones Exteriores  



 

 
1. La falta de coordinación económica y la rigidez en los plazos y mecanismos que no 

permitían otras formas de negociación. 
 
2. Restringir el acuerdo sólo al intercambio de bienes y no incluir en éste materias como 

Servicio, infraestructura, inversiones extranjeras, políticas agrícolas, balanza de pagos, 
arancel exterior común, u otras políticas de coordinación económica o política. 
 

 Es así como ante la imposibilidad de cumplir los plazos de la creación de la zona de 
libre comercio se efectuaron rondas de negociaciones que terminaron con la firma del 
tratado de Montevideo de 1980, es decir, con la ALALC y se creó así la Asociación 
Latinoamericana de Integración ALADI. 

 
 

�x Resumen Cronológico 
  

 En virtud de lo descrito anteriormente sobre la ALALC, es posible realizar un resumen 
cronológico sobre lo ocurrido con esta asociación y los intentos de crear una zona de libre 
comercio. Es así que destacan las siguientes fechas. 
 
  22 de septiembre de 1965. En esta fecha se firma el Acuerdo de Pagos y Créditos 

Recíprocos entre los Bancos Centrales de los países de la ALALC. 
 

A través de este Acuerdo se establece un sistema de compensación de saldos que 
registran las cuentas, por medio de las cuales se cursan pagos derivados de operaciones 
entre residentes de los respectivos países. Luego, éste acuerdo fue sustituido por el 
Convenio celebrado el 25 de agosto de 1982.  
 

  12 de diciembre de 1969. Este año se llevó acabo el Protocolo de Caracas, el cual es un 
instrumento modificatorio del Tratado de Montevideo 1960 que instituyó a la ALALC. 

 
El Protocolo de Caracas entró en vigencia el 1 de enero de 1974 y consistía en prorrogar 
el período de perfeccionamiento de la zona de libre comercio que tenía como fecha 
máxima el 31 de diciembre de 1972 establecida por el Tratado de Montevideo, de modo 
que debía expirar obligatoriamente el 31 de diciembre de 1980.  
 

  27 de septiembre de 1975. En esta fecha entra en vigencia el Protocolo que crea el 
Consejo de Ministros de la ALALC. 

 
Este Consejo se constituyó en el órgano supremo de la Asociación y por lo tanto podía 
adoptar las decisiones correspondientes a su conducción política superior.  
 

                                                                                                                                                                                                      
 Cabe señalar que en la nueva apertura de la Integración, este modelo pierde efectividad, ya que se levantan 

las fronteras a la importación, produciéndose rebajas arancelarias hasta llegar a estado cero y al mismo 
tiempo creando nuevas ampliaciones de espacios económicos que permiten un desarrollo mejor al proceso 
exportador para el incremento de la producción a países externo, incorporando los rangos de calidad y 
diversidad en la producción de bienes. 

 



 

  12 de agosto de 1980. Este año fue firmado el Tratado de Montevideo 1980. 
 
El objetivo inmediato de este nuevo Tratado fue crear un área de preferencias 
económicas con la idea de lograr un mercado común latinoamericano. Esta área de 
preferencias que se intenta instaurar sustituye a la proyectada zona de libre comercio 
que había encarnado la ALALC. Dicho objetivo se pretende lograr a través de tres 
mecanismos: una preferencia arancelaria regional respecto de terceros países; acuerdos 
de alcance regional, es decir, con la participación de todos los países miembros; y 
acuerdos de alcance parcial, llamados así porque se celebran entre dos o más de los 
países miembros, pero no entre todos ellos.  
 
Cabe señalar que la mayoría de las ventajas comerciales que fueron negociadas en el 
marco de la ALALC, en su carácter de "patrimonio histórico" de dicho esquema fueron 
conservadas mediante su renegociación e incorporación a los nuevos instrumentos 
creados en la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración). 
 

 En síntesis, es posible afirmar que el excesivo optimismo de la ALALC por crear 
apertura económica, produjo un estancamiento en el progreso de las negociaciones e 
inviabilizó los esfuerzos de integración. La escasa actividad entró en una situación de 
paralización, éste y otros factores condujeron a la resolución de poner en marcha el 
mecanismo, de su reestructura y a la decisión de los Estados miembros de rectificar un 
nuevo tratado, que dio origen a la ALADI, que reemplazó así a la ALALC.  

 
 
 
 
 
 

1.2. Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 
 

 La Asociación Latinoamericana de Integración es una institución intergubernamental 
que se creó mediante el tratado de Montevideo aprobado el 12 de Agosto de 1980, el cual 
reemplazó a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) creada en 1960. 
Esto fue realizado con el fin de promover la expansión de la integración de la región, a fin de 
poder asegurar, a través de esta iniciativa su desarrollo económico y social.  
 
 Se puede señalar que esta nueva Asociación es más abierta y posibilita a demás la 
participación de países no miembros en acciones parciales con los países miembros 
mediante vínculos multilaterales o acuerdos parciales con otros países y áreas de 
integración del continente (artículo 25). También contempla la cooperación horizontal con 
otros movimientos de integración del mundo y acciones parciales con terceros países en 
vías de desarrollo o sus respectivas áreas de integración (artículo 27). 
 
 Fue así como con la creación de la ALADI, surgieron grandes esperanzas, pues se 
creyó que habiendo fracasado el sistema anterior de la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio (ALALC) se tomaría esa negativa experiencia y habría una nueva visión de lo que 
debía ser la integración. Por lo tanto su creación tuvo como fin el logro del siguiente objetivo: 
 

Realice ejercicios nº 1 y 2 



 

Figura Nº 3: Objetivo de la ALADI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En otras palabras se buscó crear un mercado común por medio de una serie de 
iniciativas multilaterales, flexibles y diferenciadas de acuerdo al nivel de desarrollo de cada 
país (denominados Acuerdos de Complementación). 
 
 Los países integrantes de esta nueva asociación son los mismos 11 países de la 
ALALC: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela, que representan en su conjunto el 95% del PIB, el 87% de territorio y 
el 86% de la población de Latinoamérica y el Caribe. Luego, entre el 5 y el 6 de noviembre 
de 1998, se previó una Resolución para admitir a Cuba, con lo cual se elevaron a 12 los 
miembros del la ALADI. Lo que hace convertir a esta Asociación en el mayor grupo 
latinoamericano de integración. 
 Es así como la ALADI suma en su totalidad alrededor de 20,4 millones de kilómetros 
cuadrados y más de 455 millones de habitantes en su totalidad. 
  
 
�x Objetivos y Principios de la ALADI 
 
 A parte del objetivo principal que busca lograr la Asociación Latinoamericana de 
Integración, los artículos 1º y 2º del Tratado de Montevideo de 1980, hacen referencia a 
otros objetivos que esta institución persigue lograr para alcanzar la anhelada integración. 
Éstos son: 
 
a) El proceso de integración latinoamericano tendrá como objetivo de largo plazo el 

establecimiento, en forma gradual y progresiva, de un mercado común latinoamericano, 
para lo cual se establecerán mecanismos compatibles con la realidad regional, en base 
a la experiencia obtenida en la aplicación del Tratado de 1960 (ALALC). 

 
b) Reducir y eliminar gradualmente las trabas al comercio recíproco de los países 

miembros de la Asociación. 
 
c) Alcanzar la complementación económica entre los países miembros de la ALADI. 
 
d) Desarrollar acciones de cooperación económica que contribuyan a la ampliación de los 

mercados nacionales. Impulsando así el desarrollo de vínculos de solidaridad y 
cooperación entre los pueblos latinoamericanos. 

 

Objetivo Principal 

Promover el desarrollo económico, 
social, armónico y equilibrado de la 
región, manteniendo a largo plazo la 
meta de establecer el Mercado Común 
Latinoamericano. 



 

e) Renovar el proceso de integración latinoamericano estableciendo mecanismos 
aplicables a la realidad regional. 

 
 A demás cabe señalar que como toda institución, ésta se rige bajo principios claros y 
firmes que dirigen su actuar por un camino recto y seguro suscrito en el marco jurídico del 
Acuerdo, estos principios quedaron explícitos en el Tratado de Montevideo de 1980, los 
cuales son señalados a continuación: 
 
  Pluralismo en materia económica y política. 
 
  Convergencia progresiva de acciones parciales hacia la formación de un mercado 

común latinoamericano. 
 
  Flexibilidad. 
 
  Tratamientos diferenciales en base al nivel de desarrollo de los países miembros, y 
 
  Multiplicidad en las formas de concertación de instrumentos comerciales. 
 
 Se debe tener presente que el programa de liberación comercial multilateral y sus 
mecanismos tendientes a perfeccionar una zona de libre comercio de ALALC, fueron 
sustituidos por un área de preferencias económicas integradas por un conjunto de 
mecanismos que comprenden: una Preferencia Arancelaria Regional, Acuerdos de Alcance 
Regional y Acuerdos de Alcance Parcial. Estos últimos instrumentos ofrecen múltiples 
opciones operativas a los países miembro, a través de cuya convergencia ha sido posible 
avanzar hacia etapas superiores de integración. 
 
 Los tres mecanismos antes mencionados han sido poco operantes, particularmente, 
los Acuerdos de Alcance Parcial, ya que para negociar un producto se debía hacer la 
�Q�H�J�R�F�L�D�F�L�y�Q���³producto a producto�´���\���S�D�t�V���D���S�D�t�V�����(�O���P�H�F�D�Q�L�V�P�R���G�H���O�R�V���$�F�X�H�U�G�R�V���G�H���$�O�F�D�Q�F�H��
Parcial resultó ser interminable, puesto que si un país quería negociar 100 productos debía 
sentarse a negociar con cada país las 100 veces para cada uno de ellos. 
 
 En el caso de Chile, si se consideran las negociaciones con Ecuador a 1990, se había 
pactado a penas para alrededor de 90 productos. 
 
 De acuerdo a lo anterior, si se considera negociar el universo arancelario, habría que 
hacerse el ánimo que se debería trabajar en decenas de años, para abarcar todas las 
mercancías que disponen de clasificación arancelaria (las que son 8.000 aproximadamente). 
 
 
�x Mecanismos de la ALADI 
 
 Esta Asociación Latinoamericana cuenta con 3 instrumentos de integración, los cuales 
se señalan en la figura siguiente: 
 
 
 



 

Figura Nº 4: Instrumentos de Integración de la ALADI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A continuación son descritos cada uno de los mecanismos de integración 
mencionados en la figura anterior. 
 
a) Acuerdo de Alcance Parcial (AAP): estos son acuerdos de tipo bilateral, en los que cada 

Parte propone negociar uno o más productos en esa mesa de negociaciones, es decir, 
son acuerdos realizados con la participación de dos o más países del área. 

 
�&�R�P�R���V�H���P�H�Q�F�L�R�Q�y���H�Q���S�i�U�U�D�I�R�V���D�Q�W�H�U�L�R�U�H�V�����³�V�H���Q�H�J�R�F�L�D���S�U�R�G�X�F�W�R���D���S�U�R�G�X�F�W�R���\���S�D�t�V���D���S�D�t�V�´�� 
 
Con el método anterior, las negociaciones resultan interminables, a demás de ser 
onerosas y distraen un valioso tiempo de los negociadores. 
 
También, lo expuesto más arriba, es producto que los negociadores de los Tratados, no 
son especialistas en Comercio Exterior, por lo que carecen de la visión medular de lo que 
se debe entender por integración total y no sólo por integración económica. 
 

b) Acuerdos de Alcance Regional (AAR): estos son Acuerdos de tipo multilateral, en los que 
pueden participar todos o una parte de los miembros del Tratado. 

 
Los AAR se clasifican por un área de la economía, como por ejemplo, el área de la 
Industria Petroquímica en el que participaban la mayoría de los países miembros del 
Tratado de Montevideo de 1980. 
 
El Acuerdo de Alcance Regional Nº 16 permitió que los productos de la Industria 
Petroquímica circularan entre los países miembros con alguna rebaja en los derechos 
arancelarios. 

 
c) Preferencia Arancelaria Regional (PAR): se aplica a productos originarios de los países 

miembros frente a los aranceles vigentes para terceros países. Esta prevista en el Art. 5 
del Tratado de Montevideo de 1980.  

 

Instrumentos de 
Integración 

Acuerdos de Alcance Parcial  
(AAP) 

Preferencia Arancelaria Regional   
(PAR) 

Acuerdo de Alcance Regional   
(AAR) 



 

La PAR consiste en una reducción porcentual de los gravámenes aplicables a las 
importaciones desde terceros países, que los países miembros se otorgan 
recíprocamente sobre las importaciones de productos originarios de sus respectivos 
territorios. 
 
Este tercer mecanismo del Tratado de Montevideo de 1980 clasificó a los 11 países 
miembros en 3 grandes categorías, señaladas en la figura siguiente: 

 
 
Tabla Nº 1: Clasificación de Países Miembros de la ALADI según el Tratado de Montevideo 

de 1980 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De acuerdo a estas 3 categorías, el país desarrollado otorga mayores ventajas 
arancelarias al país de Desarrollo económico relativo, frente al país de desarrollado. 
 
 

Ejemplo 
 
 Lo anterior se podría graficar diciendo, por ejemplo, que el país Desarrollado 
concede: 
 
  50% de rebaja arancelaria al país de Desarrollo Económico relativo. 
 
  30% de rebaja arancelaria al país de Desarrollo Intermedio. 
 
  10% de rebaja arancelaria al país Desarrollado. 

 
 
 Es por todo lo anterior, que Chile (en la práctica) opta mayoritariamente por los 
Acuerdos de Complementación Económica y por los Tratados de Libre Comercio, ya que 
corresponden a acuerdos integracionistas más evolucionados que abarcan aspectos 
diferentes del económico y permiten un proceso más acelerado. 

Clasificación  Países 
 

Países de Desarrollo Económico 
Relativo 

 

 
Bolivia �± Ecuador �± Paraguay 

Países de Desarrollo Intermedio 

 
Chile �± Colombia �± Perú �± Uruguay �± 

Venezuela 
 

 
Países Desarrollados 

 

 
Argentina �± Brasil �± México 



 

 
 Cabe señalar que el Tratado de Montevideo de 1980 permite que los países 
miembros de la ALADI firmen acuerdos con otros países latinoamericanos o en vías de 
desarrollo. Esta flexibilidad es un principio fundamental del Tratado, mediante el cual se 
busca la convergencia, o sea, el agrupamiento progresivo de los acuerdos parciales para 
alcanzar una gran área de preferencias y luego un mercado común que facilite la realización 
de todo tipo de transacción entre los países miembros y no miembros. 
 
 Es así como existen alrededor de 35 acuerdos suscritos con países no miembros 
como: Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Panamá, Trinidad y 
Tobago, Guyana, entre otros. 
  
 Dada la estructura jurídica que posee la ALADI, ésta da cabida a la creación de otro 
tipo de acuerdos, acuerdos subregionales, plurilaterales y bilaterales de integración que 
surgen en forma creciente en el continente como la Comunidad Andina de Naciones, el 
Grupo de los Tres, MERCOSUR, entre otros. 
 
  
�x Estructura Administrativa de la ALADI 
 
 Como toda Asociación bien configurada y seria, la ALADI cuenta con una 
organización interna formada por tres órganos políticos, el Consejo de Ministros de 
Relaciones Exteriores, la Conferencia de Evaluación y Convergencia, y el Comité de 
Representantes. A demás cuenta con un órgano técnico que es la Secretaría General. 
  
 A continuación, a través de la siguiente figura, se muestra la estructura administrativa 
de la Asociación Latinoamericana de Integración. 

 
Figura Nº 5: Organización Interna de la ALADI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ahora bien, cada uno de los órganos pertenecientes a la ALADI poseen funciones 
diferentes, las cuales se señalan a continuación: 
 

Órganos 
Auxiliares 

Consejo de Ministros 

Conferencia de 
Evaluación y 
Convergencia 

Comité de 
Representantes 

Secretaría General  

ALADI 



 

a) Consejo de Ministros: esta es la máxima autoridad de la ALADI y tiene a su cargo el 
adoptar las decisiones más importantes e indicar las acciones a tomar. 

 
b) Conferencia de Evaluación y Convergencia: ésta se encuentra integrada por 

plenipotenciarios de los gobiernos. Su principal función es la de examinar el 
funcionamiento del proceso de integración en todos sus aspectos. 

 
c) Comité de Representantes: éste es un órgano político permanente, responsable de la 

negociación y el control de todas las iniciativas destinadas a perfeccionar el proceso de 
integración. Se encuentra formado por las representaciones permanentes de los países 
miembros. 

 
d) Secretaría General: órgano técnico que se encarga de proponer, analizar, estudiar y hacer 

gestiones para facilitar las decisiones que deben alcanzar los Gobiernos. Se encuentra 
dirigida por un secretario general y dos secretarios generales adjuntos y la integran 5 
departamentos técnicos. A demás cuenta con una biblioteca especializada en materia de 
integración latinoamericana. 

 
 
�x Materias que abarcan los Acuerdos de la ALADI 
 
 Tanto los acuerdos regionales como los de alcance parcial pueden abarcar materias 
diversas como son: 
 
  Desgravación arancelaria y promoción del comercio;  
  Complementación económica;  
  Comercio agropecuario;  
  Cooperación financiera, tributaria, aduanera, sanitaria;  
  Preservación del medio ambiente;  
  Cooperación científica y tecnológica;  
  Promoción del turismo;  
  Normas técnicas;  
  y muchos otros campos previstos a título expreso o no en el Tratado de Montevideo. 
 
 Bolivia, Ecuador y Paraguay son países calificados de menor desarrollo económico 
relativo (PMDER) de la región, por lo tanto, gozan de un sistema preferencial a través de las 
nóminas de apertura de mercados que los países ofrecen a favor de los PMDER; de 
programas especiales de cooperación (ruedas de negocios, preinversión, financiamiento, 
apoyo tecnológico); y de medidas compensatorias a favor de los países mediterráneos, 
buscando así una participación plena de dichos países en el proceso de integración.  
 
   
�x Normas de la ALADI 
 
 Los países miembros de la ALADI poseen normas que regulan el Comercio Exterior, 
las cuales se dividen en 8 medidas y reglamentaciones, estas son: 
 
 



 

1) Medidas de carácter técnico, dentro de las cuales se encuentran: 
 

  Requisitos relativos a las características del los productos. 
  Reglamentaciones en materia de Envasado y Etiquetado de los productos. 
  Normas Técnicas. 
  Normas de Calidad. 
  Requisitos relativos a la Información. 

 
2) Reglamentaciones de carácter sanitario, éstas consideran: 

 
  Medidas sanitarias destinadas a proteger la Salud Pública. 
  Medidas sanitarias destinadas a proteger la sanidad animal. 
  Medidas sanitarias destinadas a proteger la sanidad vegetal. 

 
3) Medidas destinadas a preservar el medio ambiente. 
 
4) Medidas de control de la cantidad, las que considera: 

 
  Cupos de importación de carácter global. 
  Régimen discrecional de licencias de importación (licencias no automáticas). 
  Prohibición de las importaciones. 
  Reglamentaciones relativas a la proporción de insumos internos en el valor agregado. 

 
5) Régimen de concesión automática de licencias. 
 
6) Medidas que tienen efecto principalmente a través de los costos y los precios, dentro de 

las cuales se tienen: 
 

  Derechos variables. 
  Regímenes de precios mínimos u oficiales y de referencia 
  Medidas anti-dumping y compensatorias. 
 

7) Medidas monopolísticas, que circunscriben la importación a un canal único. 
 
8) Otras medidas, como son: 
 

  Medidas destinadas a garantizar la seguridad de las personas. 
  Medidas destinadas a garantizar la seguridad nacional. 

 
 Todas estas normas tienen como fin el poder potenciar una integración económica 
justa y equitativa para todos los países miembros de la Asociación, de modo tal de poder 
garantizar así un comercio justo. 
 
 
 Es necesario tener presente que los 12 países miembros del Tratado de Montevideo 
de 1980 han celebrado más de 80 acuerdos bilaterales y subregionales de distinta índole, en 
este minuto existen 11 acuerdos, incluyendo 2 uniones aduaneras y 9 de libre comercio  
conteniendo otros elementos de liberalización, cooperación y complementación económica. 



 

Al mismo tiempo se definió un nuevo enfoque político de la integración. Los acuerdos de 
tercera generación fueron complementados por otros hechos integradores, que reforzaron 
los espacios económico-político-culturales surgidos en la región, y el proceso adquirió una 
nueva dinámica.  
 
 Las características que destacan estos nuevos acuerdos de las anteriores son: 
 
  Todos los acuerdos prevén la eliminación de las restricciones no arancelarias aplicables al 

comercio entre las partes. 
 
  Establecen normas comunes para la regulación del intercambio entre los signatarios, tales 

como origen, salvaguardias y solución de diferencias, entre otras, que garantizan la 
transparencia y evitan discriminaciones.  

 
  Algunos han adoptado la normativa de la OMC para regular otros aspectos de política 

comercial relacionados con el comercio recíproco entre las partes. La mayoría contiene 
normas sobre promoción y protección de inversiones, integración física, cooperación 
energética, transporte y comunicaciones, propiedad intelectual, turismo y otros.  

 
 En los avances del proceso de integración estos acuerdos están estrechamente 
vinculados con otros hechos integradores de gran importancia:  
 
  La multiplicación de proyectos de conexión entre los sistemas nacionales de energía, 

transporte y comunicaciones. 
 
  La explotación de recursos naturales y energéticos compartidos. 
 
  La creación de nuevos espacios económicos urbanos, rurales y mineros en el interior del 

continente sudamericano. 
 
  La proliferación de iniciativas económicas y sociales de los empresarios y de los demás 

segmentos de la ciudadanía. 
 
  y una interacción progresiva y creciente entre las iniciativas políticas y que dan 

continuidad a los compromisos de integración.  
 
 
 
 
 
 

1.2.1. Integración Física en el Marco de la ALADI 
 
 En el último tiempo ha existido un incremento de los volúmenes de movilización e 
intercambio de información, bienes, personas y energía entre distintos países, lo que ha 
provocado que un tema importante y prioritario a tratar por los países asociados a la ALADI 
sea la Integración Física, la cual se define de la siguiente manera: 
 

Realice ejercicios nº 3 al 7 



 

Figura Nº 6: Concepto de Integración Física 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Todo esto implica definir políticas y estrategias comunes en los países, para los 
sectores de: transporte, telecomunicaciones y energía, para así poder optimizar el uso de 
todos los recursos disponibles en el espacio de integración, considerando a su vez las 
exigencias de desarrollo social y económico de los países asociados  y la preservación y 
conservación del medio ambiente, y sus recursos naturales. 
 
 En este sentido, la Asociación Latinoamericana de Integración viene desempeñando 
un papel activo, impulsando en la región la progresiva articulación de las distintas políticas 
sobre integración física, en especial las relativas al transporte. 
 
 Con respecto al transporte aéreo la ALADI viene realizando foros de integración y 
esquemas subregionales para poder así definir y armonizar las políticas aerocomerciales de 
los países miembros de la asociación. 
 
 En el Transporte Fluvial la ALADI ha participado en los trabajos y reuniones del 
Comité Intergubernamental de la Hidrovia Paraguay �± Paraná4 para identificar proyectos y 
examinar la compatibilización de las legislaciones nacionales, con la finalidad de poder así 
definir un marco normativo común entre los países que se ven beneficiados. Gracias a esto 
en 1992 los países de la cuenca de la Plata (Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y Paraguay) 
suscribieron un acuerdo de transporte fluvial por esta hidrovia. La ALADI sigue apoyando los 
trabajos pautados en el programa de la hidrovia y promueve a través de seminarios y 
encuentros empresariales la importancia que esta vía fluvial reviste para el comercio de la 
sub-región de la Plata. 
 
  En relación al transporte marítimo los países miembros de esta asociación de 
integración crearon un grupo especial, El Grupo de Expertos en Transporte por Agua, el cual 
elaboró un anteproyecto sobre trasporte marítimo regional, el cual se aprobó en 1966, en 
1989 y 1992. La ALADI organizó 2 reuniones de Expertos gubernamentales en transporte 
marítimo para ir actualizando el antiguo acuerdo acorde a las realidades vividas en la zona, 

                                                           
4 Este es un programa definido sobre la base de una estrategia de transporte fluvial a lo largo del sistema 

hídrico del mismo nombre, en un tramo comprendido entre Puerto Cáceres (Brasil) en su extremo norte y 
Puerto Nueva Palmira (Uruguay) en su extremo sur. 

 

Proceso de interconexión estratégica de los puntos 
de telecomunicaciones, transporte y energía en 
corredores internacionales, que permitan, bajo un 
marco normativo común y servicios adecuados, la 
circulación ágil y eficiente de bienes, personas, 
información y energía dentro de un determinado 
espacio de integración.  
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la asociación sigue elaborando estudios para apoyar los trabajos sobre este tipo de 
transporte. 
 
 En el Transporte Terrestre la ALADI realiza diversos estudios que sirven de base para 
la adopción de acuerdos e impulsar la articulación y convergencia de las normas sobre este 
modo de transporte vigentes en América del Sur, es por esto que ha participado activamente 
en la elaboración del acuerdo sobre el Transporte Internacional Terrestre del Cono Sur, y las 
decisiones sobre Transporte Terrestre del Acuerdo de Cartagena, que ha sido aprobado en 
el marco de la Conferencia de Ministros de Transportes, Comunicaciones y Obras Públicas 
de América del Sur.  
 
  El Transporte Multimodal5 es un verdadero instrumento de facilitación del comercio, 
por lo que la Asociación, en su Programa de Acción de Mediano Plazo para la Facilitación 
del Comercio y el Transporte, señala la importancia de implementar a escala regional este 
sistema de transporte. Para ello, ha venido organizando seminarios y ha publicado 
documentos para apoyar los trabajos que en esta materia se han venido realizando a nivel 
regional y en los esquemas subregionales de integración. 
 
 La ALADI, en relación al tema de la facilitación del transporte y el comercio, ha 
realizado un Programa de Acción iniciado en el año 1983 y actualizado en el año 1990 como 
Resolución 129 del Comité de Representantes, a través del cual se propone lo siguiente:  
 
 
 

Figura Nº 7: Objetivos de la Resolución 129 del Comité de Representantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Para que estos objetivos se cumplieran, funcionó entre 1986 y 1990 un órgano 
especializado de la asociación, El Consejo de Transporte para la Facilitación del Comercio, 
entre las principales acciones acordadas por este órgano se destaca la creación de Comités 
                                                           
5 Transporte Multimodal: es el transporte de mercancía utilizando, a los menos dos modos de transporte 

distintos, el cual es cubierto por un contrato de transporte multimodal, desde un sitio en un país (donde el 
operador de transporte multimodal se encarga de ellas) hasta un sitio designado para entrega, situado en un 
país diferente.  

Objetivos 

- Fijar objetivos generales para el desarrollo de 
trabajos futuros en los aspectos operativos, 
normativos y de gestión que conciernen al 
Transporte y su infraestructura física. 

 
- Plantear las acciones a seguir. 
 
- Coordinar las acciones realizadas en el marco de la 

Asociación con las de otros organismos de 
cooperación e integración de la Región.  

 



 

Nacionales de Facilitación del trasporte y el comercio internacional de algunos países 
miembros de la Asociación.  
 
 Con respecto a los aspectos aduaneros que inciden en la eficiencia de las 
operaciones de comercio y transporte internacional, cabe señalar que en el marco de las 
reuniones de Directores Nacionales de Aduanas de la ALADI, se han venido tratando 
algunos de los problemas aduaneros que perturban el tránsito internacional, planteándose 
diversas propuestas de solución a los mismos. Asimismo, en este ámbito un grupo de 
expertos gubernamentales ha elaborado un Proyecto de Acuerdo de Alcance Parcial sobre 
Tránsito Aduanero Internacional, el cual está siendo analizado por las autoridades 
nacionales que intervienen en las operaciones de tránsito.  
 
 La ALADI por su directa incidencia en la fluidez del transporte y el comercio, ha 
iniciado trabajos en conjuntos con el Instituto Iberoamericano de Logística, Transporte y 
Comercio Internacional (ILI), para concientizar a los operadores económicos, de la 
importancia de la gestión logística, ya que ésta es una herramienta que permite integrar en 
un sólo sistema las funciones de producción, comercialización y distribución física, para la 
administración estratégica del suministro, movimiento y almacenamiento de insumos y 
productos terminados, con el flujo de información requerida en una operación de comercio y 
transporte internacional.  
 
 
�x Infraestructura Física de Transporte 
 
 La ALADI ha venido efectuando diversos estudios con el fin de poder identificar los 
principales corredores intrarregionales de transporte y mejorar así su infraestructura física y 
eficiencia operativa. Estos trabajos han servido de apoyo a los países miembros de la 
Asociación para definir los proyectos de infraestructura prioritarios para la integración 
regional e implementar las medidas necesarias para eliminar las dificultades que impiden la 
fluidez del comercio y el transporte en la región.  
       
 

1.2.2. Chile y su Participación en la ALADI 
 
 Chile al ser un país miembro de la ALADI, se encuentra obligado a dar cumplimiento  
a las disposiciones del Tratado de Montevideo 1980 (constitutivo de la ALADI); por el 
Protocolo Interpretativo del artículo 44 del mismo Tratado; por el Acuerdo sobre Privilegios e 
Inmunidades celebrado entre la República Oriental del Uruguay y la ALADI, así como por 
todas las Resoluciones y Acuerdos emanados de los Órganos de la Asociación y que 
componen el ordenamiento jurídico de dicho Tratado. 
 
 A su vez, Chile, al ser un País miembro de la Asociación Latinoamericana de 
Integración, deberá realizar su aporte anual, el cual debe ser cumplido por todos los países 
miembros de la ALADI, cuyo monto se encuentra establecido en la Resolución del Comité de 
Representantes respectiva que aprueba el presupuesto por programa para cada año.  
 
 En relación a lo anterior, el aporte de cada país miembro se encuentra determinado 
por la categoría de país a la cual pertenece, de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución 6 



 

del Consejo de Ministros de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), con 
fecha 12 de agosto de 1980, que forma parte del ordenamiento jurídico del Tratado de 
Montevideo 1980 (TM80). 
 
 En este contexto, se debe tener presente que Chile, al ser un miembro de la ALADI, 
tendrá los siguientes derechos: 
 
a) Los tratamientos diferenciales en los términos del artículo 3°, literal d) del Tratado. 
 
b) Los beneficios derivados del capítulo III del TM80 adicionalmente a lo previsto en su 

artículo 18. 
 
 En términos generales, el ser un miembro de la ALADI permite a los productos 
Chilenos acceder a los mercados de los países socios en condiciones ventajosas, pagando 
un arancel inferior al que pagan terceros países. En contrapartida, Chile otorga ventajas 
similares a sus socios. 
 
 
 
 

 En síntesis, es posible afirmar, de forma general, que el beneficio que recibe Chile 
de la firma de estos Acuerdos es la posibilidad de ampliar sus exportaciones 
ingresando a los mercados de los países socios en condiciones favorables. En 
reciprocidad, Chile debe permitir el ingreso a su mercado interno de las importaciones 
provenientes de los países socios en condiciones similares. 

 
 
 Particularmente, es posible mencionar que Chile tiene Acuerdos suscritos con los 
otros once países miembros de la ALADI. Algunos de ellos de carácter selectivo (Chile �± 
Bolivia y Chile �±Cuba), en la medida en que desgravan de manera específica algunos 
productos. 
 
 Por su parte, el resto de los Acuerdos son de alcance amplio, en la medida en que 
desgravan la mayor parte del universo arancelario. 
 
 A continuación, a través de la siguiente tabla, se identificarán los distintos Acuerdos 
que sostiene Chile con los países miembros de la ALADI, dando una pequeña explicación 
sobre ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Tabla Nº 2: Acuerdos de Chile con los Países Miembros de la ALADI 
 

 
 

Tipo de Acuerdo Países Firmantes Descripción 

AAP.A14TM Nº 2 
 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Cuba, Ecuador, 
México, Paraguay, Perú 
Uruguay y Venezuela. 

 

Este acuerdo trata sobre la cooperación e 
intercambio de bienes en las áreas cultural, 
educacional y científica. A demás tiene por 
finalidad la formación de un mercado común de 
bienes y servicios culturales.  
 

AAP.A14TM Nº 3 
 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Paraguay, Perú y Uruguay 

 

Este acuerdo hace adoptar una norma jurídica 
única a aplicar en el transporte internacional 
terrestre. 
 

AAP.A14TM Nº 4 
 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, Paraguay, 

Perú, Uruguay y Venezuela 
 

Su objetivo es desarrollar en forma conjunta 
acciones para promover Sudamérica como 
destino turístico. 
 

AAP.A14TM Nº 8 
 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Paraguay, Perú y Uruguay 

 

Mediante este acuerdo se establece una base 
normativa mínima y uniforme para regular el 
tránsito vehicular internacional. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Tabla Nº 2: Acuerdos de Chile con los Países Miembros de la ALADI (continuación) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 El espacio económico ampliado, es el concepto que se conoce en las negociaciones de los Acuerdos y TLC, 

cuando cada Estado o País establece una apertura en la asignación de fronteras para el manejo amplio de 
los diferentes íconos de lo que en materia económica se conoce, ya sea social, laboral, intelectual. Todo a fin 
de que el manejo de la negociación sea más amplio. 

Tipo de Acuerdo Países Firmantes Descripción 

AAP.CE Nº 38 
 

Chile, Perú 
 

Tiene como objetivos establecer, en el más 
breve plazo posible, un espacio económico 
ampliado entre los Países Signatarios, que 
permita la libre circulación de bienes, 
servicios y facilitar la plena utilización de 
factores productivos. 
 

AAP.CE Nº 41 
 

Chile, México 
 

Acuerdo Tratado de Libre Comercio. 
 

AAP.A14TM Nº 
10 
 

Bolivia, Brasil, Chile, 
Paraguay, Perú y Uruguay 

 

Mediante este acuerdo se establecen las 
normas para armonizar las condiciones que 
rigen el contrato de transporte internacional 
de mercancías por medios terrestres, así 
como aquellas que regulan la 
responsabilidad del porteador. 

AAP.A14TM Nº 
16 
 

Chile, Ecuador 
 

Acuerdo que trata sobre la Cooperación 
Minera. 
 

AAP.AG Nº 2 
 

Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Cuba, 

Ecuador, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela 

 

Este acuerdo tiene por finalidad la liberación 
y expansión del comercio intrarregional de 
semillas. 

AAP.CE Nº 16 
 

Argentina, Chile 
 

Tiene como objetivos, facilitar, expandir y 
diversificar el intercambio comercial; 
promover las inversiones recíprocas y 
fomentar la iniciativa empresaria; facilitando 
el desarrollo de proyectos de interés común. 
 

AAP.CE Nº 22 
 

Chile, Bolivia 
 

Mediante es acuerdo se decide el 
establecimiento de un espacio económico 
ampliado (6). 
 

AAP.CE Nº 23 
 

Chile, Venezuela 
 

Se establece un espacio económico 
ampliado. 
 



 

Tabla Nº 2: Acuerdos de Chile con los Países Miembros de la ALADI (continuación) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de Acuerdo Países Firmantes Descripción 

AAP.CE Nº 24 
 

Chile, Colombia 
 

Mediante este acuerdo se establece un 
espacio económico ampliado. 
 

AAP.CE Nº 32 
 

Chile, Ecuador 
 

Acuerdo que establece un espacio 
económico ampliado. 

AAP.CE Nº 35 
 

Argentina, Brasil, Chile, 
Paraguay y Uruguay 

 

Mediante este acuerdo se conforma una 
Zona de Libre Comercio. 
 

AAP.CE Nº 42 
 

Chile, Cuba 
 

Tiene por finalidad facilitar, expandir, 
diversificar y promover el comercio de bienes 
entre las Partes. 
 

AAP.PC Nº 11 
 

Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Cuba, 

Ecuador, México, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela 

 

Acuerdo Marco, para la promoción del 
comercio mediante la superación de 
obstáculos técnicos al comercio. 
 

AAP.PC Nº 18 
 

Chile, Perú 
 

Este es un acuerdo Bilateral de Cooperación 
y asistencia mutua en materia aduanera 
entre los Gobiernos de la República de Chile 
y la República del Perú. 
 

AR.AM Nº 1 
 

Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, 
México, Paraguay, Perú, 

Uruguay y Venezuela 
 

Acuerdo que aprueba las nóminas de 
productos para los cuales los países 
miembros conceden, sin reciprocidad, la 
eliminación total de gravámenes y demás 
restricciones, cuando sean originarios de 
Bolivia. 
 

AR.AM Nº 2 
 

Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, 
México, Paraguay, Perú, 

Uruguay y Venezuela 
 

Acuerdo que aprueba las nóminas de 
productos para los cuales los países 
miembros conceden, sin reciprocidad, la 
eliminación total de gravámenes y demás 
restricciones, cuando sean originarios del 
Ecuador. 
 



 

Tabla Nº 2: Acuerdos de Chile con los Países Miembros de la ALADI (continuación) 
 
 

 
Tipo de Acuerdo Países Firmantes Descripción 

AR.AM Nº 3 
 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, México, 
Paraguay, Perú, Uruguay y 

Venezuela 
 

Acuerdo que aprueba las nóminas de 
productos para los cuales los países miembros 
conceden, sin reciprocidad, la eliminación total 
de gravámenes y demás restricciones, cuando 
sean originarios del Paraguay. 

 

AR.AM Nº 3 
 

Chile, Paraguay 
 

Cuarto Protocolo Adicional que amplía la lista 
de productos negociados por Chile. 
 

AR.CEYC Nº 7 
 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Cuba, Ecuador, 
México, Paraguay, Perú, 

Uruguay y Venezuela 
 

Acuerdo de Cooperación e intercambio de 
bienes en las áreas cultural, educacional y 
científica. 
 

AR.CYT Nº 6 
 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Cuba, Ecuador, 
México, Paraguay, Perú, 

Uruguay y Venezuela 
 

Este acuerdo promueve la cooperación 
regional orientada tanto a la creación y 
desarrollo del conocimiento, como a la 
adquisición y difusión de la tecnología y su 
aplicación. 
 

AR.OTC Nº 8 
 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, México, 

Paraguay, Perú y 
Venezuela 

 

Acuerdo Marco, sobre superación de 
obstáculos técnicos al comercio. 
 

AR.PAR Nº 4 
 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Cuba, Ecuador, 
México, Paraguay, Perú, 

Uruguay y Venezuela 
 

Este acuerdo instituye la Preferencia 
Arancelaria Regional de conformidad con lo 
previsto en el Artículo 5 del Tratado de 
Montevideo 1980 y en la Resolución 5 del 
Consejo de Ministros de la ALALC. Establece 
en 5% la tasa básica de la PAR. 
 

 
 
 Finalmente es posible señalar que gracias a la firma de todos estos tratados, Chile 
tiene una gran posibilidad de expandirse económicamente dentro de Latinoamérica, ya que 
el intercambio comercial se ve favorecido con esta importante cantidad de países miembro 
de la ALADI y los tratados internos que tiene con el resto de las otras entidades 
preocupadas del tema económico. 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.3. Foro de cooperación Económica del Asia �± Pacifico (APEC) 

Realice ejercicios nº 8 



 

 
 El Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico, APEC, es un foro consultivo 
económico intergubernamental de carácter no institucional. Creado en 1989, a instancias de 
Australia y Japón.  
 
 La APEC nació en respuesta a la creciente interdependencia entre las economías de 
Asia Pacífico. De ser un grupo informal de diálogo, hoy es el principal vehículo regional para 
promover el comercio abierto y la cooperación económica. Su propósito es desarrollar el 
dinamismo económico en la región, junto al sentido de comunidad. 
 
 Se puede señalar entonces que la APEC es el mayor espacio para facilitar el 
crecimiento económico, ya que trata temas relacionados con el intercambio comercial, 
coordinación económica y cooperación entre sus integrantes. Como mecanismo de 
cooperación y concertación económica está orientado a la promoción y facilitación del 
comercio, las inversiones, la cooperación económica y técnica y al desarrollo económico 
regional de los países y territorios de la cuenca del Océano Pacífico.  
 
 Su trascendencia es demostrada por las cifras: los balances del año 2000 muestran 
que el 46.76% del intercambio comercial del mundo correspondió a APEC, cuyo Producto 
Geográfico Bruto, PGB, sumó US$ 17.921 billones -año 2000-. A demás, sus Miembros 
concentran al 60% de todos los seres humanos del planeta.  
 
 La APEC es la única agrupación intergubernamental relevante en el mundo que no 
tiene un tratado formal, opera sobre la base de compromisos no vinculantes, diálogo abierto 
y respeto igualitario para los puntos de vista de todos los participantes. A demás no contiene 
obligaciones para los países miembros, sus decisiones se toman por consenso y los 
compromisos adoptados son voluntarios. Tiene una Secretaría General, con sede en 
Singapur, que es la encargada de coordinar el apoyo técnico y de consultoría. Cada año uno 
de los países miembros es huésped de la reunión anual de la APEC. 
 
 �/�D�� �$�3�(�&�� �H�V�W�i�� �F�R�Q�I�R�U�P�D�G�D�� �S�R�U�� ������ �S�D�t�V�H�V�� �P�L�H�P�E�U�R�V�� �U�H�I�H�U�L�G�R�V�� �F�R�P�R�� �³Economías 
Miembros�´���H�Q���W�R�W�D�O�������H�Q���V�X�V���L�Q�L�F�L�R�V��fue fundada por sólo 12 países y a través de los años se 
han ido incorporando los 9 países restantes. Los 21 países miembros pertenecen a 3 
continentes: 5 en América, 3 en Oceanía y 14 en Asia.  
 
 La figura siguiente muestra los países miembros de la APEC, los 12 países iniciales y 
los 9 restantes que fueron incorporándose paulatinamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Figura Nº 8: Países Miembros de la APEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Por definición, el Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico busca como 
objetivos los siguientes: 
 
1. Apoyar el crecimiento y desarrollo de la región. 
2. Contribuir a una mayor liberalización de la economía mundial. 
3. Reforzar los efectos positivos resultantes de la creciente interdependencia económica. 
4. Reducir las barreras al comercio de bienes, servicios e inversiones. 
 
 A demás, para lograr un mejor funcionamiento, la APEC se enmarca en base a ciertos 
principios, los cuales son: 
 
a) Toda decisión es tomada por consenso. 
b) Los Miembros no son países sino "economías". 
c) Es practicado el "regionalismo abierto". 
d) Son reconocidos distintos niveles de desarrollo y diversidad cultural. 
e) Es consistente con los acuerdos del GATT y los actuales aportes de la OMC. 
f) La liberalización y facilitación del comercio y las inversiones son prioritarias en sus 

acciones. 
g) Es realizada una intensa cooperación técnico-económica. 
 
 Cabe señalar, que el carácter informal de la APEC es uno de los aspectos más 
sobresalientes de este Foro, ya que ha sido dotado de una organización dinámica y eficiente 
que no requiere de estructuras rígidas para operar. De este modo, las economías pueden 
participar activamente en las distintas reuniones que son celebradas, y de las cuales nacen 
los planes y procedimientos que APEC se plantea. Constituyéndose, en este sentido, en 

Miembros 

en 1989 después de 1989 

- Australia         - Brunei 
- Canadá          - Indonesia 
- Japón             - Corea del Sur 
- Malasia          - Nueva Zelanda 
- Filipinas         - Singapur 
- Tailandia       - Estados Unidos 
 

- China                 - Hong Kong 
- Taiwán               - México 
- Papua Nueva Guinea 
- Chile                   - Perú 
- Rusia                  - Vietnam 
 






























































































