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«Un libro optimista sobre la integración». En estos términos hemos 

visto pronunciarse en la presentación del volumen La integración 

iberoamericana (SICA y MERCOSUR) y europea (UE) ante el caso de la 

Alianza del Pacífico (AP) a uno de sus codirectores en la presentación 

celebrada ante la Universidad de Valladolid el 17 de marzo de 2023 y se 

trata, indudablemente, de una adecuada (aunque excesivamente somera) 

forma de resumir las 544 páginas que lo componen. 

Como acertadamente se ha planteado en el mismo evento, los tiempos 

actuales se caracterizan, en buena medida, por el cambio y la incertidumbre. 

Si en las últimas décadas se ha puesto en cuestión que el tradicional Estado-

nación fuera a continuar por mucho tiempo siendo el principal actor de la 

política internacional, relegado a un plano menor por diferentes proyectos 

integradores y transfronterizos, hoy parece haber en muchos países —fruto, 

sin duda, de la pasada crisis económica, de sus efectos posteriores y del auge 

de nuevas potencias con una clara agenda propia, entre otros factores— un 

renacimiento de las ópticas nacionales al calor de una eclosión de dudas 

sobre la cesión de soberanía que implican estos espacios. 

Ciertamente, frente a las certezas incuestionables, el acto de dudar es 

positivo como motor de reflexión; más todavía si arroja conclusiones 

constructivas. Es lo que trata de hacer el equipo interdisciplinar que ha 

pergeñado este libro, cuyos integrantes estiman que un correcto devenir 

mundial requiere de procesos de integración firmes. Así lo señalan 

Guillermo Á. Pérez Sánchez y Ricardo Iglesias Segura, codirectores del 

volumen, en la presentación, cuando repasan 

 
«la potencialidad de los tres procesos de integración iberoamericanos a la 

espera de que sus responsables den un paso más allá y conformen un vínculo 

de relación efectivo llamado a desempeñar un extraordinario papel en el 

mundo global de nuestro tiempo». 
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Pérez Sánchez, catedrático de Historia Contemporánea en la 

Universidad de Valladolid y exdirector de su Instituto de Estudios Europeos, 

e Iglesias Segura, director del Instituto de Historia de la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso, se refieren a tres proyectos: el Mercado 

Común del Sur (MERCOSUR), el Sistema de Integración Centroamericano 

(SICA) y la Alianza del Pacífico (AP). Los tres aparecen en esta obra en 

relación con la Unión Europea (UE), de tal manera que nos encontramos con 

uno de los trabajos existentes con una visión más amplia sobre los procesos 

de integración supranacional, que atraviesa el Océano Atlántico y las 

barreras de las distintas disciplinas en torno a las que los distintos autores 

desempeñan su labor investigadora. 

Con esta introducción debiera bastar para constatar que estamos ante 

una obra con un notable peso específico, el cual aumenta, no obstante, al 

considerar su contexto. Y es que La integración iberoamericana (SICA y 

MERCOSUR) y europea (UE) ante el caso de la Alianza del Pacífico (AP), 

editado por las Ediciones Universitarias de Valparaíso el pasado año 2022, 

es el tercero de una saga de estudios que ponen sobre la mesa la 

comparación y el entrecruzamiento de diferentes procesos de integración. 

Con anterioridad al volumen que nos ocupa han sido publicados los libros 

La integración europea e iberoamericana. Actualidad y perspectivas en el 

siglo XXI (Navarra, Thomson Reuters Aranzadi, 2018)1 y La integración 

europea e iberoamericana II: las relaciones de la Unión Europea (UE) y el 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR) con el Sistema de Integración 

Centroamericano (SICA) (Navarra, Thomson Reuters Aranzadi, 2021)2. Por 

ello, no se trata de un volumen individual, sino que forma parte de un 

conjunto más amplio, lo que aumenta su relevancia. 

Esta catarata de publicaciones es el resultado de varios proyectos de 

investigación y de la subsecuente celebración de numerosos encuentros 

científicos. En este caso, se trata del proyecto de I+D titulado «EUCLIO II: 
  
1 Reseñado en Ramos Diez-Astrain, X. M. (2021): “Ricardo MARTÍN DE LA GUARDIA y 

Guillermo Á. PÉREZ SÁNCHEZ (dirs.), La integración europea e iberoamericana. 

Actualidad y perspectivas en el siglo XXI, Thomson Reuters Aranzadi (Navarra), 2018, 395 

páginas”. Revista de Estudios Europeos 77, 95-98, en 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8042741.pdf. 
2 Reseñado en Ramos Diez-Astrain, X. M. (2022): “Ricardo Martín de la Guardia y 

Guillermo Á. Pérez Sánchez (dirs.) La integración europea e iberoamericana II: las 

relaciones de la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) con el 
Sistema de Integración Centroamericano (SICA), Thomson Reuters Aranzadi (Navarra), 

2021, 564 páginas”. Revista de Estudios Europeos 79, I-VI, en 

https://doi.org/10.24197/ree.79.2022.I-VI. 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8042741.pdf
https://doi.org/10.24197/ree.79.2022.I-VI
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Europeísmo y redes transatlánticas en los siglos XX y XXI», cuyo 

investigador principal es el propio Pérez Sánchez. Este proyecto fue sucesor 

de otros previos, lo que testimonia el largo periodo de colaboración de sus 

distintos integrantes (autores muchos de ellos en el libro que nos ocupa), y 

antecedió al hoy vigente EUCLIO III. Bajo el amparo de EUCLIO II, se 

reunió en noviembre de 2021, en el Instituto de Historia de la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso (Campus de Viña del Mar), el XVI 

Coloquio Internacional «La integración iberoamericana (SICA y 

MERCOSUR y europea (UE) ante el caso de la Alianza del Pacífico», cuyas 

conferencias se reúnen en el presente trabajo. 

Los sucesivos proyectos, simposios y libros han ido ampliando el foco 

de su atención. El volumen de 2018 situó su atención en la UE y el 

MERCOSUR. Su continuación, de 2021, abordó un tercer proceso 

integrador: el SICA. Y ahora contamos con un aumento de la perspectiva, 

con la incorporación al análisis (con un gran protagonismo) de la AP. Se 

trata de un avance no menor, pues —como señala Pérez Sánchez en el 

capítulo que aporta al conjunto— los tres procesos americanos reseñados 

abarcan casi la totalidad del continente, lo que puede ser el germen de su 

integración plena. Los distintos estudios que integran esta obra ponen en 

contraste estos procesos entre sí y con la UE, además de atender a distintos 

aspectos de sus vínculos. 

Este primer capítulo —«La integración iberoamericana (SICA y 

MERCOSUR) y la Unión Europea (UE) ante la Alianza del Pacífico (AP): 

una visión europea»— reconstruye la recientísima historia de la AP, en 

correspondencia con la especialidad de quien lo rubrica, pero arroja también 

una serie de reflexiones en las que se plantea la posibilidad y la necesidad de 

avanzar hacia la convergencia de los distintos procesos de integración en 

Latinoamérica. El segundo de los textos («La Alianza del Pacífico. Una 

mirada desde la historia»), aportado por María Luisa Martínez de Salinas 

Alonso (Universidad de Valladolid), efectúa un análisis de las bases 

históricas sobre las que enraíza la AP. En tercer lugar («América Latina — 

Cambios geopolíticos y los escenarios posibles del desarrollo futuro»), 

Itsván Szilágyi (Universidad de Pécs, Hungría) evalúa los posibles caminos 

que puede adoptar Latinoamérica en el cambiante orden mundial hasta 2030. 

Los historiadores de la Universidad de Vigo Luis Domínguez Castro y José 

Ramón Rodríguez Lago retornan a la historia para aportar un interesante 

capítulo que se ocupa de «Las redes transnacionales católicas en el Pacífico 

americano (1920-1958)», alumbrando sobre el papel de estas conexiones en 

el desarrollo de vínculos entre Chile, Colombia, México y Perú. Desde una 
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perspectiva más político-jurídica, Sara Núñez de Prado Clavell (Universidad 

Rey Juan Carlos) aborda «La lucha contra el crimen organizado en el marco 

de la integración iberoamericana»; una cuestión no menor, dados los 

problemas que diversas organizaciones criminales han causado 

históricamente en el continente. Con posterioridad, Sara Maroto Pérez 

(Congenia) analiza en «La cooperación triangular en el marco de la Alianza 

del Pacífico: el caso de España, México, y Perú» cómo esta colaboración se 

ha puesto al servicio de la lucha contra los numerosos retos planteados por la 

pandemia que el mundo acaba de atravesar. 

Los capítulos reseñados componen la primera de las partes en las que se 

estructura el libro, titulada «Evaluación de situación: aportaciones desde 

Europa» (precisamente por ser fruto de la pluma de autores de este 

continente). Resultado del carácter transoceánico del proyecto que da origen 

al volumen, sin embargo, la siguiente parte se ocupa de una «Evaluación de 

situación: aportaciones desde Iberoamérica» con nada menos que catorce 

capítulos. 

El primero de ellos, es decir, el séptimo del conjunto —«La integración 

iberoamericana (SICA MERCOSUR) y la Unión Europea (UE) ante el caso 

de la Alianza del Pacífico: una visión desde Chile y América Latina»—, lo 

firman conjuntamente Ricardo Iglesias Segura y David Aceituno Silva, 

ambos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile). En sus 

líneas se aborda el papel desempeñado en la región y en sus procesos de 

integración por Chile desde la vuelta a la democracia tras el fin de la 

dictadura de Pinochet. En línea similar, Mauricio Rubilar Luengo 

(Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile) y Claudio Tapia 

Figueroa (Universidad Técnica Federico Santa María, Chile) escriben 

«Chile y la Alianza del Pacífico: historia, avances en la integración y 

desafíos actuales» sobre la política adoptada por aquel país ante distintas 

iniciativas integradoras y, en concreto, frente a la AP. Continuando con 

Chile, Erna Ulloa Castillo (Universidad Católica de la Santísima 

Concepción, Chile) y Constanza Gajardo Pavez (Universidad San Sebastián, 

Chile) ocupan el noveno capítulo («Michelle Bachelet: su mirada y 

participación en la Alianza del Pacífico») con un estudio de la política 

aplicada en tiempos recientes por la hasta ahora primera presidenta con que 

ha contado el país. 

Ya fuera del ámbito de estudio estrictamente chileno, Carolina Romano 

(Universidad Católica de Salta, Argentina) aporta un texto («América Latina 

frente al desafío de la cooperación internacional post-pandemica. Un marco 

de acción para el rediseño de la cooperación internacional MERCOSUR») 
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que pone sobre la mesa las dificultades que han tenido los países del 

continente para abordar conjuntamente la pandemia COVID-19, 

singularmente en el seno del MERCOSUR, y las perspectivas que la 

situación ofrece para reforzar la cooperación entre los distintos estados. 

Alfredo Mario Soto (Universidad de Buenos Aires y Nacional de Rosario y 

del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina) realiza, por su parte, 

un análisis jurídico sobre «El derecho internacional privado y la integración 

iberoamericana (SICA y MERCOSUR) y europea y las relaciones con la 

Alianza del Pacífico», poniendo el foco en los avances hacia una unificación 

de criterios jurídicos. Paulo Egídio Seabra Succar (Escola Superior a 

Advocacia, Brasil) arroja una lectura («El Acuerdo MERCOSUR-Unión 

Europea y la Alianza del Pacífico. Un apunte desde Brasil») del acuerdo 

UE-MERCOSUR firmado en 2019, cuya ratificación está pendiente, e 

introduce en el análisis la variable de la actual Guerra de Ucrania. 

Seguidamente, Max Fernández López (Universidad de Costa Rica) estudia 

«La jurisdicción de la Corte Centroamericana de Justicia en relación con el 

Estado de Costa Rica», en torno a la cual concluye que «el SICA se puede 

nutrir de la experiencia de la UE». A continuación, Diana Cecilia Santana 

Paisano (Universidad Centroamericana, Nicaragua, y Universidad Loyola, 

España) aporta el capítulo «La legalización de la integración regional. 

Corolario para analizar las opciones elegidas en el diseño institucional de los 

procesos del SICA y la Alianza del Pacífico», en el que la «teoría de la 

Legalización» sirve como base para examinar dos proyectos integradores. 

Desde la misma universidad nicaragüense, Orlando Guerrero Mayorga 

expone en «El jus cogens la ground norm del derecho internacional» la 

relevancia de dicho principio jurídico para la comunidad internacional y, 

más específicamente, para el ámbito centroamericano. Hugo Mendoza 

Martínez (Universidad Nacional de Asunción, Paraguay), por su parte, 

consigna el decimoquinto capítulo a «La integración energética entre 

Paraguay y Brasil: en el marco del MERCOSUR», de la cual realiza un 

balance no demasiado positivo en el terreno multilateral (aunque algo más 

positivo en el bilateral). José Antonio Musso (Universidad Católica de 

Santiago del Estero, Paraguay) se ocupa de atender (en «El MERCOSUR 

como zona de paz y cuestiones conexas») al aporte que la integración 

supone para garantizar una convivencia pacífica en el ámbito del 

MERCOSUR, que, no obstante, de cara al exterior, ha mantenido silencio 

sobre la cuestión ucraniana en el momento de redactarse este texto. 

En la recta final del volumen, Alejandro Gabriel Safarov (Universidad 

Católica de Santiago del Estero, Argentina) consagra el decimoctavo 
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capítulo («Los entes subnacionales de la periferia del MERCOSUR y la 

salida al Pacífico») a examinar cómo el MERCOSUR brinda a una serie de 

estados de interior la posibilidad de acceder al mar mediante corredores 

bioceánicos tras la declaración de Asunción de 2015; en el caso particular de 

este texto, para conectar con el Pacífico y, desde ahí, con el mercado chino. 

Desde la Universidad de Mendoza (Argentina) escribe Georgina Guardatti 

(«Desafíos de la integración regional: convergencias entre el MERCOSUR 

y la Alianza del Pacífico») planteando la necesidad de hacer converger la 

AP y el MERCOSUR para integrar verdaderamente la región y confrontar 

retos como los derivados del cambiante orden internacional o de la crisis 

climática. Por último, Norberto Consani y Juan Carlos Pérsico, de la 

Universidad Nacional de La Plata (Argentina), ofrecen al lector el capítulo 

«Hacia la nueva asociación estratégica Unión Europea-América Latina y el 

Caribe en el mundo post-pandemia: la otra relación transatlántica». En él, 

ambos académicos proponen reformular la Asociación Estratégica 

Birregional —establecida en Río de Janeiro en 1999 y que ha reunido a la 

UE con los estados que componen la actual Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)— para reactivar una relación en 

buena medida paralizada y poder afrontar multilateralmente el escenario 

pospandémico; un objetivo en el que las partes parecen estar ya implicadas. 

Tenemos, en resumen, veinte capítulos redactados desde ocho países de 

Europa y América por veintiséis investigadores. Además, el libro está 

prologado por David Aceituno, Ricardo Iglesias y el rector de la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso, Nelson Vásquez Lara. Esta variedad de 

plumas ya ofrece testimonio de la riqueza de esta obra, que arroja una visión 

interdisciplinar sobre varios procesos de integración y que se convierte, así, 

en un texto de necesaria consulta para el estudio de los mismos, por 

separado o globalmente. Además, por supuesto, de ser —como indicábamos 

al comienzo— un libro optimista, que apuesta firmemente por los proyectos 

integradores como vía para resolver numerosos retos contemporáneos y 

confía en que, pese a las dificultades del momento, continuarán hacia 

delante. 
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