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 En 2018, el valor de las exportaciones de bienes de América Latina a Asia-Pacífico1 se expandió en 15%. La 
tendencia positiva se mantuvo en línea con la recuperación de los envíos regionales iniciada en el último semestre 
de 2016, tras cuatro semestres consecutivos de caídas en su valor entre el último de 2014 y el primero de 2016. El 
crecimiento de los envíos regionales, que durante el primer semestre de 2018 había sido bastante menor al 
experimentado en el mismo período de 2017 (12,6% vs 26,1%), recuperó ritmo durante el segundo semestre, 
aunque nuevamente fue menor que el mismo período de 2017 (17,4% vs 23,1%). 

 En cuanto a las importaciones de bienes desde Asia-Pacífico, el segundo semestre de 2018 mostró una 
desaceleración respecto del primero (8,9% vs 12,3%), por lo que el año cerró con una tasa de crecimiento de 
10,5%. Ésta, si bien es menor a la expansión de las exportaciones, resulta mayor que el crecimiento de las compras 
desde Asia en 2017 (8,9%). Las importaciones desde China fueron las más dinámicas (13,6%). 

 En tanto que el crecimiento de las importaciones se aceleró, el de las exportaciones se redujo, profundizando el 
quiebre de tendencia del semestre anterior, e incrementando el déficit que la región mantiene con Asia-Pacífico, 
debido especialmente a los elevados déficits registrados en agosto y octubre. Por ello, en 2018 el déficit comercial 
de la región con Asia-Pacífico se ubicó en torno a los 100 mil millones de dólares, presentando un incremento del 
1,2% respecto al 2017. 

Cuadro 1. América Latina: Evolución del comercio exterior con Asia-Pacífico y el mundo, 2017 y 2018 
(En millones de dólares y porcentajes) 

 Exportaciones Importaciones 

2016 2017 2018 
Variación 

2016 2017 2018 
Variación 

2017 2018 2017 2018 

Asia-Pacífico 162 101 201 868 232 196 24,5 15,0 275 788 300 273 331 830 8,9 10,5 

China 79 358 101 513 129 406 27,9 27,5 153 663 168 010 190 816 9,3 13,6 

Japón 17 071 20 393 19 847 19,5 -2,7 29 133 30 014 31 056 3,0 3,5 

Rep. de Corea 13 079 13 804 16 244 5,5 17,7 24 807 25 132 27 704 1,3 10,2 

Resto de Asia 52 592 66 158 66 699 25,8 0,8 68 185 77 117 82 255 13,1 6,7 

Resto del mundo 689 572 756 406 810 552 9,7 7,2 585 049 636 437 709 995 8,8 11,6 

Mundo 851 672 958 274 1042 748 12,5 8,8 860 838 936 710 1041 825 8,8 11,2 

Fuente: CEPAL en base a institutos de estadística, aduanas, bancos centrales, organismos de promoción de exportaciones, Comisión de Comercio Internacional de 
los Estados Unidos, EUROSTAT de la Unión Europea y Dirección de Estadísticas del Comercio del Fondo Monetario Internacional. 

Nota: No se incluyen datos de Cuba ni Haití por falta de información estadística oficial para el período de referencia. 

 Durante 2018, la mayoría de los países de la región expandieron sus exportaciones al Asia-Pacífico. Las 
excepciones fueron Argentina, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay y la República Bolivariana de Venezuela. 
La caída más abrupta se produjo en Paraguay (-54,3%), siendo particularmente relevante el caso de las 
exportaciones a Corea, las cuales se contrajeron en casi 70%. Los casos de El Salvador (-22,6%) y Guatemala (-
27,5%) difieren en que los envíos del primero a China se expandieron en un 81%, pero no compensaron la caída 
del Resto de Asia (-56%); en tanto que Guatemala vio contraerse los envíos a todos sus destinos asiáticos, con 
excepción del Resto de Asia (6%). 

 Las importaciones desde Asia-Pacífico también crecieron de manera generalizada. Solo tres países arrojaron 
caídas: Argentina, Nicaragua y Panamá. Nicaragua registró la mayor contracción (-26%). Por otro lado, en tanto 
Argentina sí importó más desde Japón, y Panamá desde China; ninguno logró compensar las contracciones desde 
los demás socios asiáticos. 

 Al igual que en 2016 y 2017, el mayor déficit comercial con Asia-Pacífico correspondió a México (US$ 135 mil 
millones), el cual se profundizó en un 9,2% respecto de 2017. Asimismo, destacan los fuertes aumentos de los 
superávits alcanzados por Brasil, Chile y Perú, todos con tasas de crecimiento por sobre el 25%. Tanto los déficits  

                                                           
1
 Para efectos del presente Boletín, la agregación Asia-Pacífico incluye los flujos comerciales con Asia en su conjunto y Oceanía. 
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 como los superávits más cuantiosos con Asia se producen en las relaciones bilaterales con China. Allí destacan 
nuevamente los balances positivos de Brasil y de Chile (US$ 29 y 8,6 mil millones, respectivamente) que se 
expandieron a tasas del 46,2 y 96,4%, respectivamente. 

Cuadro 2. América Latina: Evolución del comercio de bienes con Asia-Pacífico y China, 2017 y 2018 
(En millones de dólares y porcentajes) 

a) Asia-Pacífico 

 
Exportaciones Importaciones 

 
2017 2018 Variación 

Participación 
en 2018 

2017 2018 Variación 
Participación 

en 2018 

Argentina 13 390 12 872 -3,9 5,5 18 145 17 907 -1,3 5,4 

Bolivia, Est. Plurinacional 2 138 2 515 17,6 1,1 2 621 2 853 8,9 0,9 

Brasil 79 311 97 509 22,9 42,0 51 085 60 452 18,3 18,2 

Chile 34 965 40 835 16,8 17,6 22 526 24 879 10,4 7,5 

Colombia 3 014 4 575 51,8 2,0 10 777 12 654 17,4 3,8 

Costa Rica  506  796 57,3 0,3 3 696 3 929 6,3 1,2 

Ecuador 3 649 4 345 19,1 1,9 5 296 6 173 16,6 1,9 

El Salvador  222  175 -21,1 0,1 2 561 2 848 11,2 0,9 

Guatemala  415  335 -19,3 0,1 2 682 2 884 7,6 0,9 

Honduras  167  215 28,4 0,1 1 356 1 574 16,1 0,5 

México 23 887 26 592 11,3 11,5 147 581 161 707 9,6 48,7 

Nicaragua  197  210 6,2 0,1 1 434 1 061 -26,0 0,3 

Panamá  142  130 -8,9 0,1 2 421 2 257 -6,8 0,7 

Paraguay 1 868  854 -54,3 0,4 4 257 4 516 6,1 1,4 

Perú 18 746 21 366 14,0 9,2 13 504 14 688 8,8 4,4 

República Dominicana  919 1 050 14,3 0,5 3 866 4 468 15,6 1,3 

Uruguay 1 723 1 741 1,0 0,7 2 329 2 369 1,7 0,7 

Venezuela, Rep. Bolivariana 16 609 16 082 -3,2 6,9 4 136 4 611 11,5 1,4 

América Latina 201 868 232 196 15,0 100,0 300 273 331 830 10,5 100,0 

b) China 

 
Exportaciones Importaciones 

 
2017 2018 Variación 

Participación 
en 2018 

2017 2018 Variación 
Participación 

en 2018 

Argentina 4 325 4 415 2,1 1,9 12 313 12 084 -1,9 3,6 

Bolivia, Est. Plurinacional  401  458 14,1 0,2 1 859 1 907 2,6 0,6 

Brasil 47 489 64 206 35,2 27,7 27 322 34 730 27,1 10,5 

Chile 19 091 25 287 32,5 10,9 14 688 16 640 13,3 5,0 

Colombia 2 000 3 473 73,7 1,5 8 754 10 545 20,5 3,2 

Costa Rica  126  228 80,8 0,1 2 192 2 382 8,7 0,7 

Ecuador  772 1 494 93,6 0,6 3 064 3 589 17,1 1,1 

El Salvador  47  86 81,4 0,0 1 447 1 658 14,6 0,5 

Guatemala  61  43 -29,1 0,0 1 970 2 157 9,5 0,7 

Honduras  17  33 88,9 0,0  826 1 002 21,4 0,3 

México 6 713 7 429 10,7 3,2 74 145 83 505 12,6 25,2 

Nicaragua s/i  s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 
Panamá  79  80 1,4 0,0 1 311 1 393 6,3 0,4 

Paraguay  28  26 -5,9 0,0 3 451 3 563 3,2 1,1 

Perú 11 586 13 221 14,1 5,7 8 845 10 045 13,6 3,0 

República Dominicana  86  93 8,1 0,0 2 379 2 792 17,4 0,8 

Uruguay 1 491 1 500 0,6 0,6 1 694 1 678 -0,9 0,5 

Venezuela, Rep. Bolivariana 7 202 7 334 1,8 3,2 1 751 1 147 -34,5 0,3 

América Latina 101 513 129 406 27,5 55,7 168 010 190 816 13,6 57,5 

Fuente: CEPAL en base a institutos de estadística, aduanas, bancos centrales, organismos de promoción de exportaciones, Comisión de Comercio Internacional de 
los Estados Unidos, EUROSTAT de la Unión Europea y Dirección de Estadísticas del Comercio del Fondo Monetario Internacional. 

Nota: No se incluyen datos de Cuba ni Haití por falta de información estadística oficial para el período de referencia. 

 A diferencia de 2017, cuando el comercio con Asia-Pacífico fue más dinámico en México y los países 
centroamericanos, durante 2018 fueron los países andinos y del MERCOSUR quienes presentaron las tasas más 
elevadas. No obstante, todas las subregiones expandieron sus exportaciones e importaciones a tasas mayores al 
10%. 
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 Durante 2018, el peso de Asia-Pacífico en el total de las exportaciones e importaciones regionales se ubicó en 
22,3% y 31,8%, respectivamente, con una mayor participación relativa de China (12,4% y 18,3%, respectivamente). 
Esto implicó un aumento de la participación asiática en los envíos de la región (vs 21,1% en 2017); en particular de 
China, que ganó presencia por sobre el Resto de Asia y Japón. El peso de Asia-Pacífico en las importaciones de la 
región también aumentó ligeramente en 2018 (31,8% vs 31,1%). A su vez, la composición interna se modificó 
marginalmente, incrementando China su participación (del 17,9% al 18,3%), en tanto que la de Japón se redujo 
(del 3,5% al 3,0%). 

Gráfico 1. América Latina: Distribución del comercio de bienes según principales socios, 2018 
(En porcentajes del total) 

Exportaciones Importaciones 

  
Fuente: CEPAL en base a institutos de estadística, aduanas, bancos centrales, organismos de promoción de exportaciones, Comisión de Comercio Internacional de 

los Estados Unidos, EUROSTAT de la Unión Europea y Dirección de Estadísticas del Comercio del Fondo Monetario Internacional. 
Nota: No se incluyen datos de Cuba ni Haití por falta de información estadística oficial para el período de referencia. 

 Las exportaciones a Asia-Pacífico recuperaron su lugar como las más dinámicas para América Latina, gracias a un 
segundo semestre en que se expandieron a una tasa de 17,4%. El crecimiento anual de 15,0% colocó a los envíos al 
Asia-Pacífico por sobre todas las demás regiones, llegando casi a duplicar la dinámica de las exportaciones totales 
(15,1% vs 8,8%). La recuperación se debe a una fuerte expansión de los envíos con destino a China, que crecieron a 
una tasa anual del 27,5% en 2018. 

 En el caso de las importaciones desde Asia-Pacífico, éstas se expandieron por debajo de las compras al mundo 
(11,2%), a los Estados Unidos (11,6%) y al Resto del mundo (34,3%), superando únicamente a la Unión Europea 
(5,5%) y la propia región (6,6%). Ello se debió, en parte, a la contracción de las compras desde Japón (-6,7%) y a un 
segundo semestre con menor dinamismo en el caso de China y el Resto de Asia. 

 Por subregiones, las exportaciones de bienes al Asia-Pacífico -y particularmente a China- tuvieron un alza marcada 
y generalizada, donde se destacaron los envíos desde los países andinos (17,8%), aunque con un dinamismo 
considerablemente menor al primer semestre (29,4%). Por otro lado, las exportaciones del MERCOSUR, que 
habían presentado un discreto crecimiento en el primer semestre (3,3%) cerraron el año con una tasa de dos 
dígitos, cercana al total regional (14,3% y 15,0% respectivamente). En el caso de las importaciones, éstas también 
registraron un crecimiento generalizado, pero menor al primer semestre (10,5 vs 12,3%); ello resultó más evidente 
en el caso del MERCOSUR (12,3% anual vs 18,2% en el primer semestre). 

 Respecto al intercambio comercial con China, todas las subregiones exportaron con tasas de crecimiento de dos 
dígitos. Sin embargo, México y Centroamérica se expandieron en un 12,1% en tanto la región lo hizo en 27,5% 
debido al fuerte crecimiento en los envíos de los países andinos (29,8%) y del MERCOSUR (28%). El crecimiento de 
las importaciones fue más homogéneo entre las subregiones, que se expandieron entre un 12,5% y un 14,8%; en 
todos los casos, a un ritmo menor que el primer semestre. 
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Gráfico 2. Subregiones de América Latina: Comercio con Asia-Pacífico y China, 2018 respecto de 2017 
(En porcentajes) 

a) Asia-Pacífico 

 

b) China 

 
Fuente: CEPAL en base a institutos de estadística, aduanas, bancos centrales, organismos de promoción de exportaciones, Comisión de Comercio Internacional de 

los Estados Unidos, EUROSTAT de la Unión Europea y Dirección de Estadísticas del Comercio del Fondo Monetario Internacional. 
Nota: No se incluyen datos de Cuba ni Haití por falta de información estadística oficial para el período de referencia. 

 El crecimiento sostenido del comercio entre América Latina y Asia-Pacífico llevó el monto promedio mensual 
exportado desde poco menos de US$ 17 mil millones durante 2017, a más de US$ 19 mil millones en 2018. Con 
ello la región se encuentra en su máximo histórico, superando el promedio de exportaciones de 2013 (US$18 mil 
millones). 

Gráfico 3. América Latina: Evolución del comercio con Asia-Pacífico, enero de 2006 a diciembre de 2018 
(En millones de dólares corrientes) 

 
Fuente: CEPAL en base a institutos de estadística, bancos centrales, organismos de promoción de exportaciones, Comisión de Comercio Internacional de los 

Estados Unidos, EUROSTAT de la Unión Europea y Dirección de Estadísticas del Comercio del Fondo Monetario Internacional. 
Notas: No se incluyen datos de Cuba ni Haití por falta de información estadística oficial para el período de referencia. La información para la República Bolivariana 

de Venezuela corresponde a datos trimestrales, a los que se aplicó la tendencia mensual de DOTS. 

 En el caso de las importaciones, su mayor crecimiento condujo a un aumento en el déficit que la región mantiene 
con Asia-Pacífico. El promedio mensual de éste se ubicó en US$ 8,3 mil millones durante 2018. Ello implica un 
aumento de casi 100 millones de dólares mensuales en el déficit, respecto de 2017. Sin embargo, los niveles 
mensuales del déficit aún se encuentran por debajo de las medias alcanzadas entre 2014 y 2016. 
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Trabajos y eventos recientes de la ALADI, CAF y CEPAL en tópicos relativos a la relación birregional 

Publicaciones 

 Britto, F. y J. P. Romero (2019). “La gran brecha: complejidad económica y trayectorias de desarrollo del Brasil y 
la República de Corea”. Revista de la CEPAL número 127, páginas 217-241. 

 A. Oropeza García (cord.) (2018). China: BRI o el nuevo camino de la seda. México: Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México. 
 CEPAL (2018). Explorando nuevos espacios de cooperación entre América Latina y el Caribe y China. Santiago de 

Chile: CEPAL. Disponible en línea. 
 

Eventos 

 XVI Cátedra Raúl Prebisch. Conferencia de Ha-Joon Chang. Santiago de Chile, 21 de agosto de 2019. Para más 
información véase: https://www.cepal.org/es/videos/xvi-catedra-raul-prebisch-conferencia-ha-joon-chang-ingles 

 Tercer seminario académico del Observatorio América Latina – Asia Pacífico ALADI-CAF-CEPAL, Montevideo, 7 y 
8 de noviembre de 2018. Para más información, véase 
https://www.observatorioasiapacifico.org/es/noticias/item/observatorio-america-latina-asia-pacifico-hacia-una-
relacion-integral-entre-america-latina-y-asia-pacifico.html. 
 

 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/tipo/revista-cepal/127
https://idic.mx/2018/11/29/libro-china-bri-o-el-nuevo-camino-de-la-seda/
https://idic.mx/2018/11/29/libro-china-bri-o-el-nuevo-camino-de-la-seda/
https://www.cepal.org/es/publicaciones/43213-explorando-nuevos-espacios-cooperacion-america-latina-caribe-china
https://www.cepal.org/es/videos/xvi-catedra-raul-prebisch-conferencia-ha-joon-chang-ingles
https://www.observatorioasiapacifico.org/es/noticias/item/observatorio-america-latina-asia-pacifico-hacia-una-relacion-integral-entre-america-latina-y-asia-pacifico.html
https://www.observatorioasiapacifico.org/es/noticias/item/observatorio-america-latina-asia-pacifico-hacia-una-relacion-integral-entre-america-latina-y-asia-pacifico.html



