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 Durante el primer semestre de 2019, el valor de las exportaciones de bienes de América Latina a Asia-
Pacífico1 se expandió en 4,8%. Esta tendencia positiva contrasta con la caída en la mayoría de los restantes 
destinos de las exportaciones de la región (con la excepción de los Estados Unidos). Cabe notar que el 
crecimiento de los envíos a Asia-Pacífico se debió a un aumento de aquellos destinados al Resto de Asia 
(20,2%), ya que las exportaciones a China, Japón y la República de Corea arrojaron tasas negativas. 

 En los primeros seis meses de 2019, las importaciones de bienes desde Asia-Pacífico presentaron un 
crecimiento superior a las exportaciones. Nuevamente, el Resto de Asia fue el socio más dinámico (10,1%), 
aunque los demás orígenes de las importaciones también registraron tasas positivas. Las importaciones 
desde el Resto de Asia crecieron a una tasa mayor que en el primer semestre de 2018, algo que no se repite 
en la relación con ningún otro socio de Asia-Pacífico. 

 El mayor crecimiento de las importaciones respecto al de las exportaciones incrementó el déficit que la 
región mantiene con Asia-Pacífico en un 5,6%. En particular, ello se debió a los elevados déficits registrados 
en enero, febrero y mayo. Como consecuencia, el déficit comercial de la región con Asia-Pacífico, para los 
primeros seis meses de 2019, se ubicó por sobre los 48 mil millones de dólares. 

Cuadro 1. América Latina: Evolución del comercio exterior con Asia-Pacífico y el mundo, enero-junio de 2017, 2018 y 
2019 

(En millones de dólares y porcentajes) 
 Exportaciones Importaciones 

Ene-jun 
2017 

Ene-jun 
2018 

Ene-jun 
2019 

Variación Ene-jun 
2017 

Ene-jun 
2018 

Ene-jun 
2019 

Variación 

2018 2019 2018 2019 

Asia-Pacífico 98 211 110 555 115 844 12,6 4,8 140 364 156 489 164 332 11,5 5,0 

China 52 171 61 437 60 809 17,8 -1,0 76 375 88 493 91 801 15,9 3,7 

Japón 9 558 9 987 9 767 4,5 -2,2 14 791 15 178 15 395 2,6 1,4 

Rep. de Corea 6 420 8 392 8 311 30,7 -1,0 12 839 13 321 13 720 3,8 3,0 

Resto de Asia 30 062 30 739 36 957 2,3 20,2 36 359 39 497 43 416 8,6 9,9 

Resto del mundo 366 265 399 276 389 702 9,0 -2,4 305 789 345 261 325 799 12,9 -5,6 

Mundo 464 476 509 831 505 546 9,8 -0,8 446 153 501 751 490 131 12,5 -2,3 

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 el primer semestre de 2019, diez de los 18 países analizados expandieron sus exportaciones al Asia-
Pacífico. Sin embargo, las abruptas caídas de los envíos de los países centroamericanos (con la excepción de 
Guatemala) fueron superiores en términos porcentuales a las alzas desde los demás orígenes. La contracción 
más pronunciada se produjo en El Salvador (-42,7%), siendo particularmente relevante el caso de las 
exportaciones a China, las cuales cayeron 79,1%. Por el contrario, Guatemala aumentó sus envíos a casi todos 
sus destinos asiáticos (con la excepción de la República de Corea) y particularmente a China (190%). 

 Las importaciones desde Asia-Pacífico crecieron de manera generalizada, con las excepciones de Argentina, 
Chile, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y Uruguay. La contracción más pronunciada se produjo en Argentina (-
26,5%) y se replicó para todos sus socios en esa región. Por su parte, las importaciones de Chile cayeron 2,9%, 
ya que sus compras desde el Japón se expandieron en 15,7%, compensando en parte la caída en las compras 
desde China (-1,8%) y otros socios de esa región.  

 Durante el primer semestre de 2019, el mayor déficit comercial con Asia-Pacífico correspondió a México (US$ 
68 mil millones), el cual se profundizó en un 7,3% respecto al primer semestre de 2018. Solamente Argentina, 
Brasil, Chile, Perú y Venezuela, R. B. presentaron una relación superavitaria con Asia-Pacífico; no obstante, 
únicamente Argentina y Brasil incrementaron sus superávits. Tanto los déficits como los superávits más 
cuantiosos con Asia se producen en las relaciones bilaterales con China. Allí destacan los balances positivos 
de Brasil, Chile y Venezuela, R. B. (US$ 12 mil, 2,7 mil y 3 mil millones, respectivamente). No obstante, todos se 
redujeron respecto del primer semestre de 2018. 

                                                           
1
 Para efectos del presente Boletín, la agregación Asia-Pacífico incluye los flujos comerciales con Asia en su conjunto y Oceanía. 

BOLETÍN NÚMERO 15 Enero-Junio 2019019 



BOLETÍN NÚMERO 15  3 

 

 

Cuadro 2. América Latina: Evolución del comercio de bienes con Asia-Pacífico y China, enero-junio 2018 y 2019 
(En millones de dólares y porcentajes) 

a) Asia-Pacífico 

 
Exportaciones Importaciones 

 
Ene-jun 2018 Ene-jun 2019 Variación 

Participación 
en 2019 

Ene-jun 2018 Ene-jun 2019 Variación 
Participación 

en 2019 

Argentina 6 130 7 711 25,8 6,7 9 470 6 961 -26,5 4,2 

Bolivia, Est. Plurinacional 1 236 1 386 12,1 1,2 1 319 1 480 12,2 0,9 

Brasil 43 092 47 210 9,6 40,8 27 934 30 524 9,3 18,6 

Chile 20 269 18 782 -7,3 16,2 11 974 11 631 -2,9 7,1 

Colombia 1 978 2 345 18,6 2,0 5 825 6 181 6,1 3,8 

Costa Rica  401  334 -16,9 0,3 1 906 1 758 -7,8 1,1 

Ecuador 2 176 2 325 6,8 2,0 2 882 3 051 5,9 1,9 

El Salvador  137  79 -42,7 0,1 1 322 1 390 5,1 0,8 

Guatemala  221  242 9,7 0,2 1 375 1 406 2,2 0,9 

Honduras  101  95 -5,8 0,1  721 1 102 52,9 0,7 

México 12 705 13 157 3,6 11,4 75 639 80 681 6,7 49,1 

Nicaragua  142  91 -35,8 0,1  606  472 -22,0 0,3 

Panamá  66  42 -36,0 0,0 1 150 1 056 -8,2 0,6 

Paraguay  450  368 -18,4 0,3 2 029 2 255 11,2 1,4 

Perú 11 221 10 319 -8,0 8,9 7 157 7 331 2,4 4,5 

República Dominicana  527  550 4,5 0,5 2 488 2 749 10,5 1,7 

Uruguay  875 1 024 17,1 0,9 1 177 1 057 -10,2 0,6 

Venezuela, Rep. Bolivariana 8 828 9 784 10,8 8,4 1 516 3 246 114,2 2,0 

América Latina 110 555 115 844 4,8 100,0 156 489 164 332 5,0 100,0 

b) China 

 
Exportaciones Importaciones 

 
Ene-jun 2018 Ene-jun 2019 Variación 

Participación 
en 2019 

Ene-jun 2018 Ene-jun 2019 Variación 
Participación 

en 2019 

Argentina 1 796 2 355 31,1 3,9 6 386 4 447 -30,4 4,8 

Bolivia, Est. Plurinacional  225  182 -18,9 0,3  889  990 11,3 1,1 

Brasil 30 049 29 977 -0,2 49,3 14 963 17 974 20,1 19,6 

Chile 12 288 10 514 -14,4 17,3 7 892 7 747 -1,8 8,4 

Colombia 1 411 1 849 31,1 3,0 4 802 5 207 8,4 5,7 

Costa Rica  133  63 -52,7 0,1 1 152 1 054 -8,5 1,1 

Ecuador  726 1 173 61,4 1,9 1 665 1 797 8,0 2,0 

El Salvador  83  17 -79,1 0,0  725  857 18,2 0,9 

Guatemala  29  85 189,7 0,1  999 1 058 5,9 1,2 

Honduras  24  2 -91,4 0,0  448  746 66,7 0,8 

México 3 409 3 276 -3,9 5,4 38 938 39 746 2,1 43,3 

Nicaragua             

Panamá  37  27 -27,4 0,0  693  677 -2,3 0,7 

Paraguay  15  5 -65,9 0,0 1 612 1 742 8,0 1,9 

Perú 6 647 6 782 2,0 11,2 4 782 5 080 6,2 5,5 

República Dominicana  35  137 293,6 0,2 1 226 1 430 16,6 1,6 

Uruguay  765  887 16,0 1,5  804  778 -3,2 0,8 

Venezuela, Rep. Bolivariana 3 765 3 478 -7,6 5,7  519  473 -8,9 0,5 

América Latina 61 437 60 809 -1,0 100,0 88 493 91 801 3,7 100,0 

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. 

 Entre enero y junio de 2019, las exportaciones a Asia-Pacífico fueron las más dinámicas para América Latina. 
Su crecimiento del 4,8% casi duplicó al de las exportaciones a los Estados Unidos (2,6%) y contrasta con la 
contracción de 0,8% que sufrieron los envíos totales de la región al mundo. A diferencia de 2018, la 
expansión se debió a un fuerte incremento de los envíos al Resto de Asia, que crecieron 15,7% respecto del 
primer semestre de 2018. Las importaciones desde Asia-Pacífico también se expandieron por sobre las 
compras desde todos los restantes socios comerciales, los cuales, de hecho, presentaron contracciones. Al 
igual que en las exportaciones, el Resto de Asia fue el origen más dinámico (11,1%), pero también se destaca 
el crecimiento de las importaciones desde China (5%). 

 En el primer semestre de 2019, el peso de Asia-Pacífico en el total de las exportaciones e importaciones 
regionales se ubicó en 22,9% y 33,5%, respectivamente. En ambos casos China representó más de la mitad de 
los flujos (12,0% y 18,7%, respectivamente). Asia-Pacífico aumentó su participación en los envíos de la región 
con respecto al primer semestre de 2018 (21,7%), en particular debido al incremento en el peso del Resto de 
Asia, que ganó participación respecto a China y Japón. El peso de Asia-Pacífico en las importaciones de la 
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región también aumentó respecto del primer semestre de 2018 (31,2%); donde también se destaca el 
incremento en la participación del Resto de Asia, pero únicamente en detrimento del Japón. 

 

 

Gráfico 1. América Latina: Distribución del comercio de bienes según principales socios, enero-junio de 2019 
(En porcentajes del total) 

A. Exportaciones B. 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. 

 Por subregiones, las exportaciones de bienes a Asia-Pacífico tuvieron comportamientos dispares, donde se 
destacó el crecimiento de los envíos desde los miembros del MERCOSUR (11,3%), en contraposición con la 
contracción presentada por las exportaciones de los países andinos (-4,7%). En el caso de las importaciones, 
todas las subregiones presentaron tasas de variación positivas, donde se destaca el incremento por sobre el 
promedio de México y Centroamérica (6,2%). 

 Respecto a China, el comportamiento de las exportaciones fue nuevamente dispar. La mayor contracción se 
registró en los envíos del grupo comprendido por México y Centroamérica (-6,6%). Esta no fue compensada 
por la exigua expansión de los envíos del MERCOSUR (0,9%), por lo que la región como un todo registró una 
caída del 1%. Las importaciones desde China durante el primer semestre de 2019 crecieron en todas las 
subregiones a tasas similares, y lo hicieron por debajo del promedio regional únicamente en el caso de 
México y Centroamérica. 

Gráfico 2. Subregiones de América Latina: Comercio con Asia-Pacífico y China, 
variación enero-junio de 2019 respecto a enero-junio de 2018 

(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 más de US$ 18 mil millones durante el primer semestre de 2018, a más de US$ 19 mil 
millones entre enero y junio de 2019. Con ello, la región se mantiene en su máximo histórico, superando el 
promedio de exportaciones de 2013 (US$18 mil millones). 
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Gráfico 3. América Latina: Evolución del comercio con Asia-Pacífico, enero de 2006 a junio de 2019 
(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 respecto de las exportaciones condujo a un aumento 
en el déficit que la región mantiene con Asia-Pacífico. El promedio mensual de éste se ubicó en US$ 8 mil 
millones durante el primer semestre de 2019. Ello implica un leve aumento de 400 millones de dólares 
mensuales en el déficit, respecto del primer semestre de 2018. Sin embargo, los niveles mensuales del déficit 
aún se encuentran por debajo de las medias alcanzadas entre 2014 y 2016. 

 
 

Trabajos y eventos recientes de la ALADI, CAF y CEPAL en tópicos relativos a la relación birregional 

Publicaciones 

 Stanley, L. (2020), La regulación de la inversión extranjera directa: los casos de la Argentina, Colombia, el 
Perú, la República de Corea y Tailandia. CEPAL, Documentos de Proyectos. Link 

 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. Link 
 

Eventos 

 XVI Cátedra Raúl Prebisch. Conferencia de Ha-Joon Chang. Santiago de Chile, 21 de agosto de 2019. Link 
 Tercer seminario académico del Observatorio América Latina – Asia Pacífico ALADI-CAF-CEPAL, 

Montevideo, 7 y 8 de noviembre de 2018. Link 
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Visite: https://www.observatorioasiapacifico.org/es/ 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/45094-la-regulacion-la-inversion-extranjera-directa-casos-la-argentina-colombia-peru
https://www.cepal.org/es/publicaciones/tipo/revista-cepal/127
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



