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 Durante el segundo semestre de 2019, el crecimiento de las exportaciones de bienes de América Latina a 
Asia-Pacífico1 se desaceleró bruscamente, logrando una expansión de su valor de apenas 0,1%. Con ello, la 
variación de las exportaciones para el año completo fue de solo 2,3% (versus 15% en 2018). No obstante, 
Asia-Pacífico fue el destino más dinámico para América Latina, cuyas exportaciones totales al mundo cayeron 
2,1% en 2019. El crecimiento de los envíos a Asia-Pacífico fue liderado por aquellos destinados al Resto de 
Asia (6,8%) y a la República de Corea (6,5%); al tiempo que las exportaciones a China se contrajeron 0,6%. 

 Las importaciones de bienes desde Asia-Pacífico también se desaceleraron marcadamente respecto de 2018. 
Su crecimiento en 2019 (1,8%) fue inferior al de las exportaciones, aunque superior al de las compras 
realizadas a los Estados Unidos, la Unión Europea y al mundo en su conjunto. Dicha expansión se debió al 
crecimiento de las importaciones desde el Resto de Asia (10,8%), ya que cayeron las compras desde los 
principales socios asiáticos. Las importaciones desde el Resto de Asia crecieron incluso a una tasa superior a 
la del primer semestre de 2019. 

 Durante el segundo semestre de 2019, el mayor crecimiento de las exportaciones respecto de las 
importaciones redujo el déficit comercial que la región mantiene con Asia-Pacífico en un 3,7%. No obstante, 
debido al incremento que el déficit había presentado durante el primer semestre, el agregado de 2019 arroja 
un incremento de éste de un 0,6%. Con ello, el déficit de la región con Asia-Pacífico en 2019 fue cercano a los 
99,5 mil millones de dólares. 

 

Cuadro 1. América Latina: Evolución del comercio exterior con Asia-Pacífico y el mundo, 2017, 2018 y 2019 
(En millones de dólares y porcentajes) 

 Exportaciones Importaciones 

2017 2018 2019 
Variación 

2017 2018 2019 
Variación 

2018 2019 2018 2019 

Asia-Pacífico 201 876 232 217 237 638 15,0 2,3 301 059 331 113 337 117 10,0 1,8 

China 101 513 129 406 128 647 27,5 -0,6 168 010 190 816 189 428 13,6 -0,7 

Japón 20 393 19 847 20 418 -2,7 2,9 30 014 31 056 30 372 3,5 -2,2 

Rep. de Corea 13 577 16 206 17 263 19,4 6,5 26 142 28 631 27 963 9,5 -2,3 

Resto de Asia 66 393 66 758 71 310 0,5 6,8 76 893 80 612 89 354 4,8 10,8 

Resto del mundo 756 398 810 487 783 686 7,2 -3,3 635 651 708 628 664 405 11,5 -6,2 

Mundo 958 274 1042 704 1021 324 8,8 -2,1 936 710 1039 741 1001 522 11,0 -3,7 

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. 

 

 En 2019, nueve de los 18 países latinoamericanos analizados expandieron sus exportaciones al Asia-Pacífico, 
y nueve experimentaron caídas. Argentina, Bolivia, E.P., Colombia, Ecuador, Guatemala y Uruguay tuvieron 
alzas de dos dígitos. Las mayores caídas en términos porcentuales correspondieron a Nicaragua, El Salvador y 
Costa Rica. 

 En el agregado anual, la mitad de los países latinoamericanos presentaron aumentos en sus compras desde 
Asia-Pacífico, destacándose Honduras (43,7%) y Venezuela, R.B. (160,9%). Las mayores caídas porcentuales 
correspondieron a Argentina (-19,5%) y Nicaragua (-12,8%). Las compras desde China cayeron en seis países, 
incluyendo a algunos de sus mayores socios en la región como Argentina (-23,3%), Chile (-5,9%) y México (-
0,5%). 

 

 

 

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

a) Asia-Pacífico 

 
Exportaciones Importaciones 

 
2018 2019 Variación 

Participación 
en 2019 

2018 2019 Variación 
Participación 

en 2019 

Argentina 12 872 17 439 35,5 7,3 17 907 14 416 -19,5 4,3 

Bolivia, Est. Plurinacional 2 515 3 033 20,6 1,3 2 853 2 861 0,3 0,8 

Brasil 97 509 100 228 2,8 42,2 60 452 60 145 -0,5 17,8 

Chile 40 835 38 187 -6,5 16,1 24 879 23 016 -7,5 6,8 

Colombia 4 575 5 261 15,0 2,2 12 654 12 889 1,9 3,8 

Costa Rica  796  670 -15,9 0,3 3 929 3 673 -6,5 1,1 

Ecuador 4 345 4 885 12,4 2,1 6 173 6 126 -0,8 1,8 

El Salvador  175  142 -19,0 0,1 2 848 2 835 -0,4 0,8 

Guatemala  335  462 38,0 0,2 2 884 2 966 2,8 0,9 

Honduras  215  229 6,4 0,1 1 574 2 262 43,7 0,7 

México 26 592 26 780 0,7 11,3 161 707 167 107 3,3 49,6 

Nicaragua  210  166 -20,6 0,1 1 061  926 -12,8 0,3 

Panamá  130  125 -3,3 0,1 2 257 2 092 -7,3 0,6 

Paraguay  854  749 -12,3 0,3 4 516 5 141 13,9 1,5 

Perú 21 366 20 402 -4,5 8,6 14 688 14 960 1,9 4,4 

República Dominicana 1 048  910 -13,2 0,4 5 398 5 783 7,1 1,7 

Uruguay 1 741 2 182 25,3 0,9 2 369 2 184 -7,8 0,6 

Venezuela, Rep. Bolivariana 16 105 15 789 -2,0 6,6 2 964 7 733 160,9 2,3 

América Latina 232 217 237 638 2,3 100,0 331 113 337 117 1,8 100,0 

b) China 

 
Exportaciones Importaciones 

 
2018 2019 Variación 

Participación 
en 2019 

2018 2019 Variación 
Participación 

en 2019 

Argentina 4 415 6 909 56,5 2,9 12 084 9 267 -23,3 2,7 

Bolivia, Est. Plurinacional  458  397 -13,3 0,2 1 907 1 948 2,2 0,6 

Brasil 64 206 63 358 -1,3 26,7 34 730 35 265 1,5 10,5 

Chile 25 287 22 692 -10,3 9,5 16 640 15 664 -5,9 4,6 

Colombia 3 473 4 341 25,0 1,8 10 545 10 967 4,0 3,3 

Costa Rica  228  149 -34,9 0,1 2 382 2 242 -5,9 0,7 

Ecuador 1 494 2 897 93,9 1,2 3 589 3 725 3,8 1,1 

El Salvador  86  52 -39,6 0,0 1 658 1 724 4,0 0,5 

Guatemala  43  189 337,3 0,1 2 157 2 229 3,3 0,7 

Honduras  33  12 -62,9 0,0 1 002 1 515 51,1 0,4 

México 7 429 7 130 -4,0 3,0 83 505 83 053 -0,5 24,6 

Nicaragua …  …  … … …  …  … … 

Panamá  80  83 3,7 0,0 1 393 1 343 -3,6 0,4 

Paraguay  26  11 -58,6 0,0 3 563 3 999 12,2 1,2 

Perú 13 221 13 452 1,7 5,7 10 045 10 255 2,1 3,0 

República Dominicana  93  276 197,3 0,1 2 792 3 082 10,4 0,9 

Uruguay 1 500 1 912 27,5 0,8 1 678 1 612 -4,0 0,5 

Venezuela, Rep. Bolivariana 7 334 4 788 -34,7 2,0 1 147 1 540 34,3 0,5 

América Latina 129 406 128 647 -0,6 54,1 190 816 189 428 -0,7 56,2 

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. 

 En 2019, el mayor déficit comercial con Asia-Pacífico correspondió a México (US$ 140 mil millones), el cual se 
profundizó en un 3,9% respecto a 2018. Solamente Argentina, Bolivia, E. P., Brasil, Chile y Venezuela, R. B. 
presentaron una relación superavitaria con Asia-Pacífico; de ellos, únicamente Argentina, Bolivia, E. P. y Brasil 
incrementaron sus superávits. Tanto los déficits como los superávits más cuantiosos con Asia-Pacífico se 
producen en las relaciones bilaterales con China. Allí destacan los balances positivos de Brasil, Chile, Perú y 
Venezuela, R. B. (US$ 28 mil, 7 mil, 3 mil y 3 mil millones, respectivamente). No obstante, el Perú fue el único 
que no vio reducirse su superávit durante 2019. 

 Entre julio y diciembre de 2019, las exportaciones a Asia-Pacífico fueron las únicas con tasas de variación 
positivas para América Latina. Si bien su crecimiento en ese período fue de un exiguo 0,1%, contrastó 
fuertemente con las contracciones de los envíos al mundo (-3,2%), los Estados Unidos (-2,3%), la Unión 
Europea (-9,5%) y la propia región (-10,7%). A diferencia del primer semestre de 2019, la expansión se debió 
a un fuerte incremento de los envíos a Japón, que crecieron 8,0% respecto del segundo semestre de 2018. 
Las importaciones desde Asia-Pacífico se contrajeron al igual que las compras desde los demás proveedores 
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principales de la región; no obstante, lo hicieron en menor medida gracias a la expansión de las compras 
desde el Resto de Asia. 

 En 2019, el peso de Asia-Pacífico en el total de las exportaciones e importaciones regionales se ubicó en 
23,3% y 33,7%, respectivamente. En ambos casos China representó más de la mitad de los flujos (12,6% y 
18,9%, respectivamente). Todos los destinos de los envíos latinoamericanos al Asia-Pacífico aumentaron su 
participación respecto de 2018. El peso de Asia-Pacífico en las importaciones de la región aumentó aún más 
respecto de 2018 (31,8%); sin embargo, Japón redujo su participación, al tiempo que se destaca el 
incremento del Resto de Asia. 
 

Gráfico 1. América Latina: Distribución del comercio de bienes según principales socios, 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 al Asia-Pacífico tuvieron comportamientos dispares durante 
2019. Se destaca el crecimiento de los envíos desde los miembros del MERCOSUR (5,7%), en contraposición 
con la contracción presentada por las exportaciones de los países andinos (-2,5%). El patrón se repite para las 
importaciones, donde la agrupación de México y Centroamérica presentó la mayor variación positiva (3,2%), 
que contrastó con la contracción de las compras por los países andinos (-2,3%). 

 Respecto a China, el comportamiento de las exportaciones fue nuevamente dispar. Si bien los países andinos 
expandieron sus envíos durante el segundo semestre de 2019 (respecto del mismo período de 2018), en el 
agregado del año todas las subregiones latinoamericanas presentaron tasas negativas. La mayor contracción 
se registró en los envíos del grupo comprendido por México y Centroamérica (-3,6%). Las importaciones 
desde China durante 2019 también presentaron tasas negativas en todas las subregiones, con la excepción de 
México y Centroamérica, que no tuvo variación respecto de 2018. Se destaca la contracción de las compras 
del MERCOSUR. Estas colapsaron durante el segundo semestre de 2019 (-9,2%), por lo que cerraron el año 
con una caída del 2,9% respecto de 2018. 
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Gráfico 2. Subregiones de América Latina: Comercio con Asia-Pacífico y China, 
variación en 2019 respecto a 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 del comercio entre América Latina y Asia-Pacífico llevó el monto promedio mensual exportado 
desde US$ 19,4 mil millones durante 2018 a US$ 19,8 mil millones en 2019. Con ello, la región se mantiene en 
su máximo histórico, superando el promedio mensual de exportaciones de 2013 (US$ 18 mil millones). 
 

Gráfico 3. América Latina: Evolución del comercio con Asia-Pacífico, enero de 2006 a diciembre 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 menor crecimiento respecto de las exportaciones llevó el déficit que la 
región mantiene con Asia-Pacífico a US$ 99,5 mil millones en 2019. El promedio mensual de éste se ubicó en 
US$ 8,5 mil millones durante el segundo semestre de 2019 y en US$ 8,3 mil millones entre enero y diciembre 
de 2019. Ello implica un leve aumento de 49 millones de dólares mensuales en el déficit, respecto de 2018. 
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 

 Herreros, S. (2020), América Latina y el Caribe y la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental: 
experiencias comparadas en el ámbito de la facilitación del comercio. CEPAL, Documentos de 
Proyectos. Link 

 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 

 Conferencia: "La India en el concierto internacional y sus relaciones con América Latina. Retos y 
oportunidades económico comerciales", En línea, 21 de julio de 2029. Link 

 Cuarto Seminario Académico: "América Latina y Asia: entre la revolución digital y una globalización 
cuestionada", Montevideo, 12 de noviembre de 2019. Link 
 

 
 

Visite: https://www.observatorioasiapacifico.org/es/ 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/45831-america-latina-caribe-la-asociacion-naciones-asia-sudoriental-experiencias
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.observatorioasiapacifico.org/es/noticias/item/invitacion-conferencia-2.html
https://www.observatorioasiapacifico.org/es/noticias/item/cuarto-seminario-academico-america-latina-y-asia-entre-la-revolucion-digital-y-una-globalizacion-cuestionada-presentaciones.html



