
Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe • 2010-2011 69

Capítulo II 

Las relaciones entre América Latina  
y el Caribe y sus principales  
socios extrarregionales

A. Introducción

En este capítulo se examinan las principales tendencias observadas, especialmente durante la 

última década, en las relaciones de comercio e inversión entre la región y sus tres principales 

socios extrarregionales: los Estados Unidos, la Unión Europea y la región de Asia y el Pacífico. 

Para ello se analiza la evolución de los flujos comerciales y de inversión, tanto en términos 

globales como de sectores y productos. Asimismo, se pasa revista a los aspectos estratégicos 

de la vinculación con cada socio, incluidas las negociaciones comerciales y las iniciativas de 

cooperación económica. 

Luego de esta introducción, en la sección B se abordan 
sucintamente los grandes agregados de la vinculación 
comercial de la región con los Estados Unidos, la Unión 

Europea y la región de Asia y el Pacífico. En las secciones 
C, D y E, respectivamente, se profundiza el análisis de la 
vinculación con cada uno de estos socios.

B. Panorama de las relaciones comerciales de  
 la región con sus principales socios

Durante la década pasada aumentó notablemente la 
importancia relativa de China en el comercio exterior 
de América Latina y el Caribe, en contraste con la 

caída de la participación de los Estados Unidos y 
el estancamiento de la Unión Europea. Aunque los 
Estados Unidos continúan siendo el principal socio 
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comercial de la región, la participación de este país en 
el comercio exterior de América Latina y el Caribe se 
ha reducido drásticamente. En efecto, su participación 
en las exportaciones regionales pasó de un 58% en 
2000 a un 40% en 2010, mientras que en el caso de 
las importaciones cayó de un 49% a un 32% entre 
los mismos años. La Unión Europea, segundo socio 
comercial más importante para la región, experimentó 

en la pasada década una leve alza de su participación 
en las exportaciones regionales, de un 12% a un 13%, 
mientras que su participación en las importaciones se 
mantuvo estable, en un 14%. En cambio, China pasó 
de absorber un 1% de las exportaciones regionales en 
2000 a un 8% en 2010. En el mismo período, pasó de 
suministrar el 2% de las importaciones regionales a un 
14% de las mismas (véase el gráfico II.1).

Gráfico II.1 
AMéRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIÓN DE SOCIOS SELECCIONADOS EN LAS EXPORTACIONES  

E IMPORTACIONES DE LA REgIÓN, 1990-2010 a

(En porcentajes)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías 
(COMTRADE); base de datos CEPALSTAT [en línea] http://www.cepal.org/estadisticas y Direction of Trade Statistics database (DOTS) para China, 1980 y 1983.

a Los datos corresponden a estadísticas espejo, pesadas en el total de la balanza de pagos de la región. Por ello, pueden no coincidir con los datos nacionales de los países de 
América Latina y el Caribe, en los que se basan los cuadros II.1 y II.2.

b Incluye a Filipinas, Indonesia, el Japón, Malasia, la República de Corea, Singapur y Tailandia. 

El análisis por países confirma el crecimiento 
experimentado por Asia y el Pacífico como destino 
de las exportaciones regionales en la década pasada. 
Entre 2000 y 2010, la participación de Asia y el Pacífico 
en el total exportado aumentó para todos los países de la 
región excepto el Ecuador, Guatemala y algunos países 
del Caribe. En contrapartida, se observa una caída de la 
participación de los Estados Unidos en el total exportado 
para todos los países de América Latina. La participación 
de dicho país registra alzas solo en el caso de algunos 
países del Caribe (véase el cuadro II.1).

Una tendencia análoga se observa en el caso de 
las importaciones. En efecto, durante la pasada década 
Asia y el Pacífico aumentó sensiblemente su participación 
en las importaciones de todos los países de la región, 
excepto tres países del Caribe. Por su parte, los Estados 
Unidos redujeron considerablemente su participación en 
las importaciones de todos los países, excepto Cuba, el 
Ecuador y el Uruguay (véase el cuadro II.2).

Durante la mayor parte de la década pasada, el 
comercio de bienes de la región con los Estados Unidos 
y la Unión Europea registró un superávit y el comercio 
con China y el resto de Asia un déficit. En los dos últimos 
casos, esos resultados responden al patrón diferenciado 
que ha ido emergiendo en la vinculación entre la región 
y Asia. Por una parte, varias economías sudamericanas 
muestran una marcada orientación exportadora a ese 
continente, sobre todo de materias primas y manufacturas 
basadas en recursos naturales. Por otra parte, México, los 
países centroamericanos (excepto Costa Rica y Panamá) 
y la gran mayoría de los países caribeños (excepto Cuba) 
destinan una porción muy baja de sus exportaciones a 
Asia. Al mismo tiempo, la participación de Asia en las 
importaciones totales de estos países se ha incrementado 
notablemente en la última década, lo que ha arrojado fuertes 
déficits comerciales con esa región (véase el gráfico II.2). 
Este patrón diferenciado se aborda en mayor detalle en 
la sección E de este capítulo.
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Cuadro II.1 
AMéRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIÓN DE SOCIOS SELECCIONADOS EN LAS EXPORTACIONES TOTALES, 2000 Y 2010 a 

(En porcentajes)

Asia y el Pacífico b Estados Unidos Unión Europea América Latina  
y el Caribe

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010

A
m

ér
ic

a 
de

l S
ur

Argentina 9,4 18,2 12,0 5,2 18,0 16,6 48,1 41,8 

Bolivia (Estado Plurinacional de) 1,4 16,3 24,0 9,4 17,3 9,8 44,2 60,5 

Brasil 10,3 28,2 24,3 9,6 28,0 21,4 24,8 23,1 

Chile 26,1 49,7 16,5 9,9 25,2 17,2 21,9 18,2 

Colombia 2,6 8,6 50,4 42,5 13,9 12,5 28,9 18,2 

Ecuador 10,9 6,4 37,9 34,8 12,9 12,9 31,5 41,2 

Paraguay 2,0 4,9 3,9 1,4 13,6 9,2 74,5 67,9 

Perú 16,9 26,5 28,0 16,3 22,0 17,8 18,1 17,1 

Uruguay 8,3 9,0 8,3 2,9 16,3 14,8 54,2 42,8 

Venezuela (República Bolivariana de) 1,9 16,4 59,6 49,5 5,8 10,0 19,6 15,6 

C
en

tr
oa

m
ér

ic
a

Costa Rica 5,5 13,4 52,0 36,7 22,1 17,8 19,0 28,5 

El Salvador 0,4 1,8 65,5 48,3 5,7 4,3 27,8 42,9 

Guatemala 3,6 3,6 44,0 39,6 10,9 5,6 35,6 42,3 

Honduras 1,6 6,5 79,3 36,5 4,5 23,7 6,0 29,8 

México 1,4 4,0 88,2 80,1 3,5 4,9 3,6 7,0 

Nicaragua 0,8 4,6 57,2 30,6 16,4 11,7 23,4 44,1 

Panamá 2,0 14,1 45,9 29,2 21,7 21,8 23,2 20,7 

P
aí

se
s 

de
l C

ar
ib

e

Bahamas 2,4 20,2 48,3 37,2 29,8 18,0 1,5 13,6 

Barbados 0,7 2,8 13,5 9,9 18,5 7,7 16,2 73,1 

Belice 0,8 5,1 45,0 32,1 27,8 29,4 30,6 21,0 

Cuba 9,8 28,8 - 0,0 38,5 14,8 10,5 22,1 

República Dominicana 1,4 4,6 91,1 58,7 6,3 10,7 4,2 22,9 

Dominica 0,0 42,4 10,9 0,9 56,9 7,0 28,8 34,7 

Granada 3,1 0,7 7,4 12,8 56,2 7,4 24,4 54,3 

Guyana 6,6 3,4 20,5 25,9 48,5 18,6 10,3 17,5 

Haití 1,2 2,4 83,0 80,7 12,5 4,9 6,5 4,8 

Jamaica 1,0 3,0 28,4 35,1 31,8 16,3 5,1 10,4 

Saint Kitts y Nevis 3,3 0,7 61,3 57,9 34,2 9,2 3,8 8,2 

Santa Lucía 0,1 3,6 16,6 19,4 68,9 24,7 8,7 50,5 

San Vicente y las Granadinas 0,0 2,1 10,6 1,5 54,6 60,7 34,0 29,9 

Suriname 6,2 1,4 11,8 12,3 38,3 22,6 6,3 6,5 

Trinidad y Tabago 1,4 4,7 53,9 46,8 9,0 14,8 18,0 27,9 

América Latina y el Caribe 5,3 17,2 59,7 39,6 11,6 12,9 16,0 19,3

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías 
(COMTRADE); información oficial de los países y Fondo Monetario Internacional (FMI), Direction of Trade Statistics database (DOTS). Los datos de 2000 corresponden 
a COMTRADE y los de 2010 a fuentes nacionales. Los datos para el Caribe corresponden (con excepción de la República Dominicana) a Direction of Trade Statistics 
database (DOTS). 

a En 2000 se han incluido las exportaciones de maquila en el total de los países del Mercado Común Centroamericano, adjudicándoselas a los Estados Unidos; en 2010 se utilizó 
el reporte propio de los países.

b Incluye a Australia, Brunei Darussalam, Camboya, China, Filipinas, la India, Indonesia, el Japón, Malasia, Myanmar, Nueva Zelandia, la República de Corea, la República 
Democrática Popular Lao, Singapur, Tailandia y Viet Nam.
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Cuadro II.2 
AMéRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIÓN DE SOCIOS SELECCIONADOS EN LAS IMPORTACIONES TOTALES, 2000 Y 2010

(En porcentajes)

Asia y el Pacífico a Estados Unidos Unión Europea
América Latina  

y el Caribe

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010

A
m

ér
ic

a 
de

l S
ur

Argentina 13,9 21,4 18,9 10,7 23,5 17,2 34,3 40,3 

Bolivia (Estado Plurinacional de) 10,6 19,3 22,0 13,2 11,7 9,1 49,6 56,5 

Brasil 13,6 31,7 23,3 14,9 26,0 21,5 21,3 16,9 

Chile 16,3 32,3 19,7 16,7 17,4 13,2 35,8 28,7 

Colombia 11,8 18,6 33,2 25,8 16,7 13,8 27,1 26,5 

Ecuador 8,5 20,7 25,6 27,3 12,6 8,9 43,7 41,1 

Paraguay 19,1 40,7 7,3 4,3 12,0 5,3 56,0 46,1 

Perú 16,1 32,1 23,4 19,4 14,1 10,6 38,4 31,5 

Uruguay 7,8 19,2 9,8 9,9 18,8 11,3 51,7 48,8 

Venezuela (República 
Bolivariana de) 8,6 13,3 37,8 25,0 19,4 17,1 25,0 29,2 

C
en

tr
oa

m
ér

ic
a

Costa Rica 5,5 13,3 52,0 28,0 22,1 6,8 19,0 22,5 

El Salvador 0,4 12,5 65,5 36,9 5,7 6,9 27,8 38,2 

Guatemala 3,6 12,9 44,0 37,0 10,9 6,9 35,6 34,6 

Honduras 1,6 9,0 79,3 42,5 4,5 4,3 6,0 41,1 

México 9,7 32,5 71,2 48,2 8,4 10,8 2,6 4,3 

Nicaragua 0,8 17,6 57,2 21,8 16,4 6,7 23,4 52,8 

Panamá 9,4 14,7 33,1 27,5 8,8 6,6 30,9 21,4 

P
aí

se
s 

de
l C

ar
ib

e

Bahamas 7,6 9,0 33,7 27,2 20,9 10,9 21,8 44,7 

Barbados 25,4 34,5 38,1 25,1 19,0 11,4 5,1 20,7 

Belice 3,2 7,9 57,9 37,4 15,6 9,2 17,2 37,6 

Cuba 14,6 17,4 0,1 4,3 35,3 19,7 36,5 11,9 

República Dominicana 1,4 16,1 91,1 39,0 6,3 9,3 4,2 31,3 

Dominica 9,5 60,3 33,1 14,1 23,0 4,7 24,7 18,4 

Granada 10,3 4,4 30,6 21,1 21,5 5,7 28,2 53,8 

Guyana 6,7 17,8 29,9 25,6 23,8 9,7 16,4 38,2 

Haití 8,4 13,6 57,9 36,2 11,5 7,6 6,8 31,6 

Jamaica 6,9 9,5 48,5 35,0 11,4 6,9 20,4 39,9 

Saint Kitts y Nevis 3,9 3,7 52,8 42,0 25,4 21,4 11,7 26,7 

Santa Lucía 10,0 0,7 45,4 11,6 25,7 1,3 12,5 85,7 

San Vicente y las Granadinas 5,6 38,8 36,5 15,2 26,5 16,4 24,7 21,2 

Suriname 4,9 18,7 40,1 28,0 30,3 25,9 16,9 23,5 

Trinidad y Tabago 6,4 12,0 40,9 29,2 16,8 8,8 21,0 22,7 

América Latina y el Caribe 10,6 27,2 50,4 29,1 14,2 13,7 15,3 22,7

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías 
(COMTRADE); información oficial de los países y Fondo Monetario Internacional (FMI), Direction of Trade Statistics database (DOTS). Los datos de 2000 corresponden 
a COMTRADE, los de 2010 a fuentes nacionales. Los datos para el Caribe corresponden (con excepción de la República Dominicana) a Direction of Trade Statistics 
database (DOTS). 

a Incluye a Australia, Brunei Darussalam, Camboya, China, Filipinas, la India, Indonesia, el Japón, Malasia, Myanmar, Nueva Zelandia, la República de Corea, la República 
Democrática Popular Lao, Singapur, Tailandia y Viet Nam.
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Gráfico II.2 
AMéRICA LATINA Y EL CARIBE: EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y SALDO COMERCIAL CON SOCIOS SELECCIONADOS, 2000-2010 a

(En miles de millones de dólares)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías 
(COMTRADE); Oficina de Estadística de las Comunidades Europeas (EUROSTAT) para la Unión Europea en 2010; datos nacionales para la India y la República de Corea 
en 2010. 

a Se utilizaron estadísticas espejo, que pueden no coincidir con el dato reportado por los países de América Latina y el Caribe.
b Incluye a la India, el Japón y la República de Corea.

Las exportaciones de la región hacia sus tres 
principales mercados extrarregionales aumentaron 
su concentración por productos en la pasada década. 
Ello refleja la tendencia a una reprimarización, inducida 
por los altos precios registrados por las materias primas 
durante la mayor parte de ese período. El aumento de la 
concentración fue particularmente notorio en el caso de 
Asia, región hacia la cual las exportaciones de América 
Latina y el Caribe ya estaban muy concentradas a comienzos 
de la década pasada (véase el gráfico II.3). Esto obedece 
a la mayor presencia de materias primas y manufacturas 
basadas en recursos naturales en las exportaciones de la 
región dirigidas a Asia que en las destinadas a Europa y 
los Estados Unidos. 

Las exportaciones de América Latina y el Caribe 
hacia la propia región y los Estados Unidos tienen 
una mayor presencia de manufacturas que aquellas 
destinadas a la Unión Europea y Asia. En efecto, 
mientras que en 2009 los productos primarios y las 
manufacturas basadas en recursos naturales representaron 
en conjunto un 75% de las exportaciones de la región a la 
Unión Europea y un 85% de las destinadas a China, en el 
caso de los Estados Unidos su participación fue del 46% 
(similar a la que tienen en el comercio intrarregional). 
Sin embargo, cabe señalar que incluso en el caso de las 
exportaciones a los Estados Unidos se observa un marcado 
incremento de la participación de los productos primarios 
y las manufacturas basadas en recursos naturales desde 
comienzos de la década pasada (véase el gráfico II.4).
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Ninguno de los mercados extrarregionales se acerca 
al intrarregional en el número de productos exportados 
por América Latina y el Caribe. En la última década, la 
región logró aumentar considerablemente el número de 
productos exportados a todos sus principales mercados. Sin 
embargo, el orden de estos últimos se mantuvo inalterable. 
Al final de la década, América Latina y el Caribe exportaba 
en promedio a la propia región un número de productos 
un 70% superior al de los enviados a los Estados Unidos y 
que duplicaba con creces el número de los destinados a la 
Unión Europea. La diferencia es mucho más marcada en 
el caso de los mercados asiáticos: en promedio, América 
Latina y el Caribe exporta a la propia región diez veces 
el número de productos que exporta a China y más de 
cuatro veces el número de productos exportados al resto 
de Asia (véase el cuadro II.3). Esto viene a confirmar la 
importancia del mercado regional para las exportaciones 
latinoamericanas y caribeñas de manufacturas y para el 
desarrollo de cadenas regionales de valor, temas que se 
abordan en el capítulo III.

Gráfico II.4 
AMéRICA LATINA Y EL CARIBE: DESgLOSE DE LAS EXPORTACIONES A SOCIOS SELECCIONADOS  

POR INTENSIDAD TECNOLÓgICA, 1990-2009 a
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Gráfico II.3 
AMéRICA LATINA Y EL CARIBE: ÍNDICE DE hERFINDAhL-

hIRSChMAN DE LAS EXPORTACIONES A ASIA, LOS  
ESTADOS UNIDOS Y LA UNIÓN EUROPEA, 1990-2009 a

(Calculado según la Clasificación Uniforme del  
Comercio Internacional, Revisión 2 a 3 dígitos)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la 
base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de 
mercaderías (COMTRADE). 

a El índice de Herfindahl-Hirschman mide el nivel de concentración de las exportaciones 
de un país a otro. Si su valor es inferior a 0,10, se considera que las exportaciones 
están diversificadas. Si se ubica entre 0,10 y 0,18, se considera que están 
moderadamente concentradas. Si es mayor que 0,18, se considera que están 
altamente concentradas. Los datos fueron tomados con estadísticas espejo a fin 
de homogeneizar la comparación y pueden no coincidir con los datos nacionales 
de los países de América Latina y el Caribe.

b Incluye a China, Filipinas, la India, Indonesia, el Japón, Malasia, la República de 
Corea, Singapur y Tailandia.



Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe • 2010-2011 75

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

C. Unión Europea D. América Latina y el Caribe b

Manufacturas de tecnología alta Manufacturas de tecnología media Manufacturas de tecnología baja
Manufacturas basadas en recursos naturales Productos primarios

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías 
(COMTRADE). 

a Los gráficos fueron elaborados utilizando estadísticas espejo a fin de homogeneizar los datos, por lo que pueden no coincidir con el reporte de los países de América Latina y 
el Caribe.

b Corresponde a los datos disponibles en COMTRADE para el comercio intrarregional.

Cuadro II.3 
AMéRICA LATINA Y EL CARIBE: NÚMERO DE PRODUCTOS EXPORTADOS A DESTINOS SELECCIONADOS,  

PROMEDIOS 2001-2002 Y 2008-2009
(Calculado a 6 dígitos del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías)

Estados Unidos Unión Europea a
América Latina  

y el Caribe
China Resto de Asia b

2000-2001 2008-2009 2000-2001 2008-2009 2000-2001 2008-2009 2000-2001 2008-2009 2000-2001 2008-2009

Argentina 1 912 1 667 2 051 2 207 3 780 3 726 327 519 1 019 1 469

Bolivia (Estado 
Plurinacional de) 339 345 220 344 825 668 14 40 97 137

Brasil 2 739 2 773 2 796 3 036 3 984 3 868 716 1 158 2 174 2 529

Chile 1 436 1 336 1 258 1 423 3 085 3 026 189 307 595 701

Colombia 1 615 1 753 999 1 293 3 065 3 217 44 156 320 610

Costa Rica 1 006 1 482 318 749 1 928 2 482 33 175 186 411

Ecuador 605 1 014 375 750 1 057 1 747 26 67 115 246

El Salvador 712 991 164 340 2 037 2 423 9 36 71 163

Guatemala 661 1 479 241 859 2 535 3 249 27 182 94 518

Honduras 454 978 75 375 810 1 804 5 99 29 241

México 4 140 3 990 2 185 2 724 3 594 3 786 354 1 113 1 695 2 101

Nicaragua 287 858 91 162 796 1 758 8 38 29 130

Panamá 196 1 014 57 716 356 2 643 10 100 33 359

Paraguay 136 224 155 317 483 986 14 61 49 91

Perú 1 205 1 686 875 1 542 1 940 2 832 75 245 461 767

Uruguay 346 426 461 739 1 360 1 446 52 112 163 277

Venezuela (República 
Bolivariana de) 900 525 898 895 2 175 2 092 35 112 329 382

El Caribe 460 760 185 289 484 896 11 49 32 84

América Latina y  
el Caribe  
(promedio simple) 835 1 120 521 809 1 336 1 895 77 195 262 455

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías 
(COMTRADE). 

a Unión Europea de 15 miembros en 2000-2001 y de 27 miembros en 2008-2009.
b Incluye al Afganistán, la Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Bahrein, Bangladesh, Bhután, Brunei Darussalam, Camboya, los Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Georgia, Hong 

Kong (Región Administrativa Especial de China), la India, Indonesia, Irán (República Islámica del), el Iraq, Israel, el Japón, Jordania, Kazajstán, Kirguistán, Kuwait, el Líbano, 
Macao (Región Administrativa Especial de China), Malasia, Maldivas, Mongolia, Myanmar, Omán, el Pakistán, la provincia china de Taiwán, Qatar, la República Árabe Siria, la 
República de Corea, la República Democrática Popular Lao, la República Federal Democrática de Nepal, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Tayikistán, Timor-Leste, Turkmenistán, 
Turquía, Uzbekistán, Viet Nam y el Yemen.

Gráfico II.4 (conclusión)
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C. Las relaciones comerciales de la región  
 con los Estados Unidos

1. Comercio

América Latina y el Caribe es un socio comercial de 
creciente importancia para los Estados Unidos. En 
las dos últimas décadas, el comercio de este país con la 
región ha crecido más rápidamente que con todos sus 
principales socios, excepto China. En 2010, América 
Latina y el Caribe absorbió el 23% de las exportaciones 

estadounidenses de bienes, lo que la convierte en su principal 
mercado de exportación, superando ligeramente a Asia. 
En el mismo año, la región fue el origen del 18% de las 
importaciones estadounidenses de bienes, participación 
equivalente a la de la Unión Europea y algo inferior a la 
de China (véase el cuadro II.4).

Cuadro II.4 
ESTADOS UNIDOS: PARTICIPACIÓN DE REgIONES Y PAÍSES SELECCIONADOS EN SU COMERCIO EXTERIOR (1980-2010)  

Y vARIACIÓN ANUAL DEL COMERCIO (1990-2010)
(En porcentajes del total y tasas de crecimiento anuales)

 Región/país 1980 1990 2000 2010
Variación anual 

1990-2010

E
xp

or
ta

ci
on

es

Canadá 16,0 21,1 22,6 19,4 5,6

América Latina y el Caribe 17,1 13,3 21,6 23,2 9,0

Unión Europea 28,7 26,6 21,6 18,8 4,2

Asia 19,6 24,5 21,9 22,4 5,6

   China 1,7 1,2 2,1 7,2 15,9

   Japón 9,4 12,4 8,4 4,7 1,1

Resto del mundo 18,5 14,4 12,2 16,2 6,7

Im
po

rt
ac

io
ne

s

Canadá 16,6 18,1 18,5 14,5 5,6

América Latina y el Caribe 14,2 12,9 16,9 18,8 8,8

Unión Europea 17,2 20,2 18,7 16,7 5,7

Asia 21,9 31,7 31,9 34,2 7,2

   China 0,5 3,1 8,6 19,1 16,8

   Japón 13,0 18,1 12,0 6,3 1,2

Resto del mundo 30,1 17,1 14,1 15,9 5,8

C
om

er
ci

o 
to

ta
l

Canadá 16,3 19,6 20,6 16,9 5,6

América Latina y el Caribe 15,7 13,1 19,3 21,0 8,9

Unión Europea 22,9 23,4 20,1 17,7 5,0

Asia 20,7 28,1 26,9 28,3 6,4

   China 1,1 2,2 5,3 13,1 16,4

   Japón 11,2 15,3 10,2 5,5 1,2

Resto del mundo 24,3 15,8 13,2 16,0 6,3

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías 
(COMTRADE) y de cifras de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USITC).
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El comercio de América Latina y el Caribe con 
los Estados Unidos se concentra en pocos países. 
México por sí solo representó en 2010 casi dos tercios 
de las exportaciones de la región a dicho mercado y 
más de la mitad de sus importaciones. En el caso de las 
exportaciones, los países andinos son el segundo proveedor 
de los Estados Unidos en la región y, junto con los países 

del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), representaron 
un cuarto del valor exportado a ese país en 2010. Este 
orden se invierte en el caso de las importaciones, con el 
MERCOSUR como segundo mercado más importante de 
la región para los Estados Unidos, seguido por los países 
andinos (véase el gráfico II.5).

Gráfico II.5 
AMéRICA LATINA Y EL CARIBE: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO CON LOS ESTADOS UNIDOS POR SOCIOS SELECCIONADOS, 2010

(En porcentajes del total)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USITC).
a Incluye a los Estados miembros de la Comunidad del Caribe (CARICOM), Cuba y la República Dominicana.
b Incluye a Panamá. 

La importancia del comercio con los Estados Unidos 
varía ampliamente en la región. En un extremo se ubica 
México, para el cual los Estados Unidos representaron 
en 2010 un 80% de sus exportaciones y un 48% de sus 
importaciones de bienes. El comercio exterior de las 
economías de Centroamérica y del Caribe también está 

sumamente orientado al mercado estadounidense, tanto 
en términos de exportaciones como de importaciones. 
Esta orientación es menor en el caso de América del 
Sur y particularmente de los países miembros del 
MERCOSUR y de Bolivia (Estado Plurinacional de) 
(véase el gráfico II.6).

Gráfico II.6 
AMéRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS EN SU COMERCIO EXTERIOR, 2000 Y 2010

(En porcentajes)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías 
(COMTRADE); institutos nacionales de estadística; bancos centrales nacionales y Direction of Trade Statistics database (DOTS).
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El superávit comercial que la región registra 
en su comercio con los Estados Unidos se explica 
fundamentalmente por los saldos favorables que logran 
México y, en menor medida, Venezuela (República 
Bolivariana de). De hecho, el superávit mexicano es 
por sí solo superior al que obtiene la región como un 

todo. Por el contrario, el MERCOSUR en su conjunto 
viene registrando desde 2007 un déficit comercial 
creciente con dicho país. El aumento del déficit ha sido 
especialmente marcado en el caso de las dos mayores 
economías del MERCOSUR, el Brasil y la Argentina 
(véase el cuadro II.5).

Cuadro II.5 
AMéRICA LATINA Y EL CARIBE: BALANZA DEL COMERCIO DE BIENES CON LOS ESTADOS UNIDOS, 2006-2010

(En millones de dólares)

Agrupación/país 2006 2007 2008 2009 2010

Mercado Común Centroamericano (MCCA) -211 -1 788 -3 447 773 2 411

Costa Rica -288 -638 -1 744 897 3 521

El Salvador -301 -269 -236 -197 -226

Guatemala -418 -1 044 -1 271 -763 -1 234

Honduras 25 -551 -808 -60 -677

Nicaragua 771 713 611 896 1 026

Países andinos 38 143 34 949 45 836 21 282 26 234

Bolivia (Estado Plurinacional de) 147 85 122 73 171

Colombia 2 557 881 1 654 1 862 3 603

Ecuador 4 336 3 199 5 598 1 345 2 003

Perú 2 949 1 087 -328 -733 -1 657

Venezuela (República Bolivariana de) 28 153 29 697 38 790 18 735 22 114

Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 5 538 -1 669 -6 348 -9 573 -17 533

Argentina -801 -1 360 -1 716 -1 670 -3 607

Brasil 7 161 1 008 -2 451 -6 101 -11 439

Paraguay -852 -1 169 -1 532 -1 296 -1 749

Uruguay 30 -149 -649 -505 -738

Comunidad del Caribe (CARICOM) 2 256 2 193 1 171 -535 -412

Otros 63 715 69 705 53 312 38 130 53 901

Chile 2 770 692 -3 905 -3 415 -3 871

México 64 092 74 258 64 376 47 539 66 334

Panamá -2 328 -3 374 -4 536 -4 054 -5 690

República Dominicana -819 -1 871 -2 624 -1 941 -2 872

Total 109 441 103 390 90 523 50 076 64 601

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USITC).

La participación relativamente baja de los productos 
primarios y las manufacturas basadas en recursos 
naturales en las exportaciones de la región a los Estados 
Unidos se explica fundamentalmente por la alta presencia 
de manufacturas en las exportaciones mexicanas. 
Este es particularmente el caso de las manufacturas de 
tecnología media y alta (véase el gráfico II.7A). Si se 
excluye a México, la composición de las exportaciones 
de la región a los Estados Unidos se hace más semejante 
a la de sus exportaciones a destinos como China (véase 
el gráfico II.7B).

Incluso si se excluye a México, la composición de las 
exportaciones de la región a los Estados Unidos muestra 

una importante heterogeneidad por agrupaciones. 
Las exportaciones de los países centroamericanos y la 
República Dominicana muestran la mayor incidencia de 
manufacturas, principalmente de baja tecnología (entre las 
cuales se destacan los textiles y el vestuario). En una situación 
intermedia se encuentran las exportaciones de los países del 
MERCOSUR y del Caribe, mientras que las de los países 
andinos corresponden casi totalmente a materias primas 
y —en mucha menor medida— manufacturas basadas en 
recursos naturales (véase el gráfico II.8). Ello se explica 
fundamentalmente por las ventas de petróleo crudo, principal 
producto exportado a los Estados Unidos por Colombia, el 
Ecuador y Venezuela (República Bolivariana de).
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Gráfico II.7 
MéXICO Y RESTO DE AMéRICA LATINA Y EL CARIBE: DESgLOSE DE LAS EXPORTACIONES A  

LOS ESTADOS UNIDOS POR INTENSIDAD TECNOLÓgICA, 1990-2010 a

(En porcentajes)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías 
(COMTRADE).

a Los gráficos fueron elaborados utilizando estadísticas espejo a fin de homogeneizar los datos, por lo que pueden no coincidir con el reporte de los países de América Latina 
y el Caribe.

Gráfico II.8 
AgRUPACIONES DE AMéRICA LATINA Y EL CARIBE: DESgLOSE DE LAS EXPORTACIONES A LOS ESTADOS UNIDOS  

POR INTENSIDAD TECNOLÓgICA, 1990-2010 a

(En porcentajes)
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C. Países centroamericanos y República Dominicana
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías 
(COMTRADE). 

a Los gráficos fueron elaborados utilizando estadísticas espejo a fin de homogeneizar los datos, por lo que pueden no coincidir con el reporte de los países de América Latina y 
el Caribe.

b Incluye a Venezuela (República Bolivariana de).



Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)80

En las últimas dos décadas, las exportaciones 
de la región como un todo hacia los Estados Unidos 
se han vuelto algo más concentradas. Así lo revela la 
evolución que ha tenido el índice de Herfindahl-Hirschman 
entre 1990 y 2010, al pasar de 0,12 a 0,15. Sin perjuicio 
de lo anterior, existe una elevada heterogeneidad entre 
países (véase el gráfico II.9). Los menores niveles de 
concentración corresponden a aquellas economías que 
exportan un mayor número de productos a los Estados 
Unidos, como México, la República Dominicana, el 
Perú, la Argentina y el Brasil. En el otro extremo se 
ubican aquellos países cuyas exportaciones a los Estados 
Unidos están dominadas por un número muy reducido 
de productos, generalmente primarios. Este es el caso 
de Venezuela (República Bolivariana de), el Ecuador y 
Colombia (véase el cuadro II.6). 

Gráfico II.9 
AMéRICA LATINA Y EL CARIBE: ÍNDICE DE hERFINDAhL-

hIRSChMAN DE LAS EXPORTACIONES A  
LOS ESTADOS UNIDOS, 1990 Y 2010 a

(Calculado según la Clasificación Uniforme del  
Comercio Internacional, Revisión 2 a 3 dígitos)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la 
base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de 
mercaderías (COMTRADE).

a El gráfico se construyó utilizando estadísticas espejo a fin de homogeneizar los 
datos, por lo que las cifras pueden no coincidir con las reportadas por los países 
de América Latina y el Caribe.

Cuadro II.6 
AMéRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIÓN DE LOS PRIMEROS CINCO PRODUCTOS EN LAS EXPORTACIONES TOTALES A LOS 

ESTADOS UNIDOS, PROMEDIO 2008-2010 a

(En porcentajes)

País Primer producto Segundo producto Tercer producto Cuarto producto Quinto producto
Cinco 

principales 
productos

Argentina Petróleo  
(23,3)

Aluminio  
(7,19)

Otros productos 
químicos (7,0)

Vino  
(5,9)

Perfiles de hierro  
(5,2)

48,6

Bolivia (Estado 
Plurinacional de)

Petróleo  
(22,8)

Estaño  
(18,9)

Joyas de metales 
preciosos (12,8)

Plata  
(9,2)

Nueces  
(5,0)

68,9

Brasil Petróleo  
(28,6)

Fundición 
especular (4,4)

Café sin tostar  
(3,5)

Aeronaves  
(3,4)

Pasta química de 
madera (3,2)

43,1

Chile Cobre  
(26,8)

Uvas  
(11,3)

Frutas  
(7,7)

Filetes de 
pescado (6,8)

Vino  
(3,7)

56,5

Colombia Petróleo (50,9) Hulla (9,8) Oro no monetario (7,5) Café sin tostar (5,8) Flores y follaje (4,9) 78,9
Costa Rica Partes de 

máquinas (31,0)
Microconjuntos  
(14,9)

Aparatos de 
medicina (9,7)

Frutas  
(8,0)

Bananas  
(5,2)

68,7

República Dominicana Aparatos de 
medicina (14,1)

Aparatos para circuitos 
eléctricos (7,49)

Cigarros  
(7,3)

Joyas de metales 
preciosos (7,0)

Oro no monetario  
(4,9)

40,9

Ecuador Petróleo  
(74,1)

Bananas  
(6,2)

Crustáceos 
congelados (4,9)

Flores y follaje 
cortados (2,2)

Bienes no 
clasificados (1,9)

89,4

El Salvador Camisetas  
(23,4)

Suéteres y 
análogos (13,6)

Ropa interior 
masculina (6,2)

Ropa interior 
femenina (4,6)

Café sin tostar  
(4,5)

52,4

Guatemala Bananas  
(15,0)

Suéteres y 
análogos (14,4)

Café sin tostar  
(9,7)

Petróleo  
(7,9)

Camisetas  
(5,5)

52,6

Honduras Suéteres y 
análogos (17,5)

Camisetas  
(15,0)

Conductores 
eléctricos (7,4)

Bananas  
(5,1)

Ropa interior 
femenina (5,0)

50,1

México Petróleo  
(14,9)

Receptores de 
televisión (8,1)

Vehículos para 
personas (6,4)

Partes para 
automotores (4,8)

Vehículos de 
mercancías (4,0)

38,3

Nicaragua Suéteres y 
análogos (17,5)

Conductores 
eléctricos (11,6)

Camisetas  
(11,4)

Ropa  
(8,4)

Café sin tostar  
(7,7)

56,8

Panamá Bienes no 
clasificados (30,8)

Oro no monetario 
(13,9)

Pescado  
(13,6)

Crustáceos 
congelados (8,3)

Azúcar  
(5,0)

71,8

Paraguay Otros azúcares  
(36,4)

Madera terciada  
(10,5)

Materiales de origen 
animal (9,6)

Piezas de 
carpintería (7,9)

Madera de no 
coníferas (5,0)

69,5

Perú Cobre  
(14,4)

Oro no monetario 
(10,2)

Petróleo  
(7,8)

Estaño  
(6,9)

Legumbres  
(6,3)

45,7

Uruguay Carne bovina, 
congelada (26,0)

Bienes no 
clasificados (12,9)

Cueros bovinos 
depilados (6,3)

Carne bovina, 
refrigerada (4,7)

Despojos de 
carne (4,6)

54,6

Venezuela (República 
Bolivariana de)

Petróleo | 
(94,7)

Aluminio  
(1,04)

Fundición 
especular (0,7)

Alcoholes 
monohídricos (0,6)

Abonos  
(0,3)

97,4

CARICOM Gas natural 
licuado (21,5)

Bases inorgánicas 
(18,8)

Alcoholes 
monohídricos (14,4)

Petróleo  
(12,1)

Fundición 
especular (5,2)

72,1

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías 
(COMTRADE). 

a El cuadro se construyó utilizando estadísticas espejo a fin de homogeneizar los datos, por lo que las cifras pueden no coincidir con las reportadas por los países de América 
Latina y el Caribe. Las denominaciones de los productos fueron adaptadas por necesidad de espacio.
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El comercio de México con los Estados Unidos es, 
a gran distancia con los demás países de la región, el 
que presenta un mayor componente intraindustrial. 
Así se desprende del elevado valor que adquiere el índice 
de Grubel-Lloyd en el comercio bilateral entre ambos 
países (véase el gráfico II.10)1. Este tipo de comercio 
es particularmente marcado en industrias como las de 
autopartes y maquinaria eléctrica. Otros países con 
una alta incidencia de comercio intraindustrial con los 
Estados Unidos son el Brasil (en los sectores automotor 
y químico, entre otros) y la República Dominicana (en 
los sectores electrónico, de los plásticos y del papel). En 
el otro extremo se ubican los países cuyas exportaciones 
a los Estados Unidos están dominadas por productos 
primarios y aquellos cuyas manufacturas, si bien tienen 
una presencia fuerte en sus exportaciones a dicho mercado, 
corresponden a industrias distintas de las que prevalecen 
en sus importaciones. Esto se aplica a la mayoría de los 
países centroamericanos, cuyas exportaciones a los Estados 
Unidos corresponden en gran medida a productos de la 
industria textil y de vestuario.

1 Se considera que existe comercio intraindustrial entre dos países 
cuando estos se exportan mutuamente productos del mismo sector.  
Se mide mediante el índice Grubel-Lloyd:  un valor superior a 
0,33 indica una elevada incidencia de comercio intraindustrial y 
un valor comprendido entre 0,10 y 0,33 indica la existencia de un 
comercio intraindustrial potencial. 

Gráfico II.10 
AMéRICA LATINA Y EL CARIBE (PAÍSES SELECCIONADOS): 

COMERCIO INTRAINDUSTRIAL CON LOS  
ESTADOS UNIDOS, 2008-2010 a

(Medido por el Índice de Grubel-Lloyd) 
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la 
base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de 
mercaderías (COMTRADE). 

a El gráfico se construyó utilizando estadísticas espejo a fin de homogeneizar los 
datos, por lo que las cifras pueden no coincidir con las reportadas por los países 
de América Latina y el Caribe.

2.  Inversión

En la década pasada, los flujos de inversión extranjera 
directa procedentes de los Estados Unidos han sido más 
estables que los procedentes de la Unión Europea, la 
otra fuente principal de inversiones en la región (véase 
el gráfico II.11). Las economías de la región más orientadas 
al mercado de los Estados Unidos son también aquellas 
para las que la inversión extranjera directa proveniente de 
ese país es relativamente más importante. Esto se aplica 
sobre todo a México y los países de Centroamérica y 
el Caribe. En cambio, la inversión extranjera directa 
procedente de la Unión Europea tiende a ser dominante 
en los países del MERCOSUR (véase el gráfico II.12). 
La región en su conjunto representó en 2009 un 8% del 
acervo de inversión extranjera directa de los Estados Unidos 
en el exterior, cifra que se eleva a un 19% si se añaden 
los centros financieros del Caribe (véase el cuadro II.7).

Gráfico II.11 
AMéRICA LATINA Y EL CARIBE: FLUJOS NETOS DE INvERSIÓN 

EXTRANJERA DIRECTA, 1999-2009
(Números índices 2000=100)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la 
base de cifras oficiales.
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Gráfico II.12 
AMéRICA LATINA Y EL CARIBE (PAÍSES SELECCIONADOS): 

DISTRIBUCIÓN DE LOS FLUJOS DE INvERSIÓN EXTRANJERA 
DIRECTA ACUMULADA, 1999-2009

(En porcentajes)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la 
base de cifras oficiales.

Cuadro II.7 
AMéRICA LATINA Y EL CARIBE Y OTRAS ECONOMÍAS DEL 

hEMISFERIO OCCIDENTAL: PARTICIPACIÓN EN EL  
ACERvO DE INvERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA  

DE LOS ESTADOS UNIDOS, 2005-2009
(En porcentajes)

2005 2006 2007 2008 2009
América Latina y el Caribe 
y otras economías del 
hemisferio occidental 17 17 19 18 19
América Latina y el Caribe 7,7 7,6 7,6 7,2 7,7

América del Sur 3,3 3,2 3,5 3,1 3,6
Argentina 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4
Brasil 1,4 1,4 1,6 1,4 1,6
Chile 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6
Colombia 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Ecuador 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Perú 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2
Venezuela (República 
Bolivariana de) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

México 3,3 3,3 3,0 2,8 2,8
Centroamérica 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5
El Caribe 0,8 0,6 0,7 0,8 0,8

Otras economías del 
hemisferio occidental a 9,2 9,3 10,9 11,2 11,7

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base 
de información de la Oficina de Análisis Económicos de los Estados Unidos.

a  Incluye a Aruba, las Bermudas, Curaçao, las Islas Vírgenes Británicas y San Martín, 
entre otros territorios.

3. Aspectos estratégicos de la relación bilateral

Desde 2007 no ha habido grandes novedades en materia 
de negociaciones comerciales entre los Estados Unidos 
y la región. En ese año se suscribió el acuerdo de libre 
comercio entre los Estados Unidos y Panamá, aunque 
aún no se ha presentado al Congreso estadounidense para 
su aprobación. Lo mismo ocurre con el acuerdo de libre 
comercio suscrito en 2006 entre los Estados Unidos y 
Colombia. Esta situación contrasta con el dinamismo de 
las negociaciones que diversos países latinoamericanos 
y caribeños han sostenido en años recientes con socios 
europeos y asiáticos (véanse las secciones D y E, 
respectivamente).

El examen de las prioridades actuales de la política 
comercial estadounidense revela la inexistencia de 
una visión estratégica de la región. Esta escasamente 
se menciona en la agenda de política comercial que el 
Presidente de los Estados Unidos presentó al Congreso en 
marzo de 2011. Las referencias existentes se relacionan 
fundamentalmente con la administración de los acuerdos 
ya en vigor (sobre todo el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN)), la intención del gobierno 
del Presidente Obama de iniciar en 2011 el proceso de 
aprobación parlamentaria de los acuerdos con Colombia 

y Panamá, y su interés en expandir y diversificar las 
relaciones económicas con el Brasil2. Asimismo, desde 
febrero de 2011 se encuentran suspendidos programas 
de preferencias arancelarias de gran importancia para las 
exportaciones de algunos países de la región a los Estados 
Unidos, como los beneficios otorgados con arreglo a la 
Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación 
de la Droga (ATPDEA) y el Sistema Generalizado de 
Preferencias (SGP). En ambos casos, la suspensión 
obedece a las presiones de intereses proteccionistas en 
el Congreso de los Estados Unidos. 

A juzgar por algunos acontecimientos recientes, en 
2011 el Congreso de los Estados Unidos podría aprobar 
los acuerdos con Colombia y Panamá. Por una parte, los 

2 Véase “2011 Trade Policy Agenda and 2010 Annual Report of the 
President of the United States on the Trade Agreements Program” 
[en línea] http://www.ustr.gov/2011_trade_policy_agenda [fecha 
de consulta: 9 de mayo de 2011].  Durante la visita del Presidente 
Obama al Brasil en marzo de 2011, ambos países suscribieron un 
acuerdo de comercio y cooperación económica, cuyo programa de 
trabajo incluye la facilitación y liberalización del comercio y las 
inversiones bilaterales. Véase [en línea] http://www.sice.oas.org/
whatsnew_pending/ATEC_Brazil_US_p.pdf [fecha de consulta: 
26 de mayo de 2011]. 
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Gobiernos de los Estados Unidos y Colombia acordaron en 
abril de 2011 un Plan de acción sobre derechos laborales, 
mediante el cual este último país adoptó una serie de 
compromisos orientados a fortalecer la protección de esos 
derechos en su territorio. Esto ha sido permanentemente 
planteado como una condición para aprobar el acuerdo 
por sectores del Congreso de los Estados Unidos. Por 
otra parte, el Gobierno de Panamá ha implementado 
desde 2010 diversas modificaciones a su régimen laboral 
y se ha comprometido a aumentar la transparencia de su 
régimen tributario, también en respuesta a las demandas 
planteadas por el Congreso de los Estados Unidos. Como 
consecuencia, en mayo de 2011 la administración del 
Presidente Obama informó oficialmente que estaba en 
condiciones de iniciar las discusiones técnicas necesarias 
para presentar al Congreso los acuerdos pendientes con 
Colombia y Panamá, así como con la República de Corea.

Sin embargo, la vinculación entre la aprobación de 
los acuerdos pendientes y la del programa de Asistencia 
al Ajuste Comercial puede suponer un nuevo rezago 
en la entrada en vigor de los acuerdos con Colombia 
y Panamá. En mayo de 2011, la administración del 
Presidente Obama indicó que los tres acuerdos pendientes 
solo se presentarían al Congreso una vez alcanzado un 
acuerdo político bipartidista para renovar el programa de 
Asistencia al Ajuste Comercial. Este programa, creado 
en 1974, tiene por objeto asistir a los trabajadores que 
han perdido su empleo debido a la mayor competencia 
generada por el comercio internacional. La cobertura 
del programa se amplió sustancialmente en 2009. Sin 
embargo, esa ampliación solo se aplicó hasta febrero de 
2011, fecha en la que la cobertura volvió a ser la misma 
que antes de la reforma de 2009. La renovación de los 
beneficios contenidos en dicha reforma es una demanda 
fundamental del Partido Demócrata, varios de cuyos 
congresistas han condicionado a ello la aprobación de 
los acuerdos comerciales pendientes.

Los acuerdos comerciales entre los Estados 
Unidos y la región son de tipo radial (hub and 
spokes), desaprovechándose así las oportunidades 
que podrían derivarse si estuvieran conectados. En 
la arquitectura actual los Estados Unidos se sitúan en el 
centro y los socios latinoamericanos y caribeños en los 
distintos radios (véase el gráfico II.13), por lo que no 
se materializan las ganancias que podrían surgir de la 
acumulación de origen. Por ejemplo, si esta fuera posible, 
un producto exportado por el Perú a los Estados Unidos 
podría incorporar sin limitación insumos procedentes 
de otros países de la región con los que el Perú y los 
Estados Unidos tienen una situación de libre comercio 
(como Chile), sin perder por ello la calidad de originario 
del Perú y, por lo tanto, el acceso a las preferencias 
arancelarias negociadas bilateralmente. 

Gráfico II.13 
ESTADOS UNIDOS: RED DE ACUERDOS COMERCIALES CON 

PAÍSES DE AMéRICA LATINA Y EL CARIBE, JULIO DE 2011

México
(TLCAN) a

CAFTA-Rep. 
Dominicana c Panamá b

Colombia bChile
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Estados
Unidos

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
a Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
b Acuerdos aún no vigentes.
c Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y los  

Estados Unidos.

A la fecha, la principal iniciativa de la administración 
del Presidente Obama en materia de negociaciones 
comerciales es la ampliación del Acuerdo Estratégico 
Transpacífico de Asociación Económica (AETAE). Este 
acuerdo fue suscrito en 2005 entre Brunei Darussalam, 
Chile, Nueva Zelandia y Singapur. Las negociaciones para 
su ampliación se iniciaron en marzo de 2010 y a ellas se han 
incorporado —además de los Estados Unidos— Australia, 
Malasia, el Perú y Viet Nam. Otros países de Asia y América, 
entre ellos el Canadá, Colombia, el Japón y la República 
de Corea, han manifestado su interés en sumarse a este 
proceso o están evaluando la conveniencia de hacerlo. 

Las motivaciones de los Estados Unidos para 
ingresar al AETAE no apuntan principalmente a la 
búsqueda de nuevos mercados en el corto plazo. Esto 
se debe a que las economías participantes son todas 
relativamente pequeñas y, además, los Estados Unidos 
ya tienen acuerdos de libre comercio vigentes con cuatro 
de ellas (Australia, Chile, Perú y Singapur). Se trata, 
por el contrario, de una apuesta estratégica por convertir 
el AETAE en un vehículo para alcanzar la integración 
económica y comercial transpacífica (Herreros, 2011). En 
este contexto, las autoridades estadounidenses han señalado 
su intención de convertir el AETAE en un acuerdo del 
siglo XXI, que fije un alto estándar tanto en los aspectos 
comerciales como en los vinculados a la protección 
laboral y medioambiental, y al cual se puedan incorporar 
progresivamente otros países de la cuenca del Pacífico. 

En cuanto al acceso preferencial a nuevos mercados, 
las negociaciones del AETAE ofrecen hoy un atractivo 
muy limitado a los dos participantes latinoamericanos. 
Por una parte, Chile —miembro original del AETAE— 
cuenta además con acuerdos de libre comercio vigentes 
con los Estados Unidos, Australia y el Perú, suscribió 
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otro con Malasia en noviembre de 2010 y concluyó 
exitosamente las negociaciones para un acuerdo con 
Viet Nam en junio de 2011. El Perú, por su parte, tiene 
acuerdos de libre comercio vigentes con los Estados 
Unidos, Chile y Singapur, y los otros cinco participantes 
(Australia, Brunei Darussalam, Malasia, Nueva Zelandia 
y Viet Nam) representaron en conjunto solo un 0,6% de 
sus exportaciones totales en 2010.

No está claro si el resultado de las actuales 
negociaciones del AETAE contemplará la posibilidad 
de acumular origen entre todos los participantes. Los 
Estados Unidos han optado por negociar los aspectos de 
acceso al mercado exclusivamente de manera bilateral 
y solo con aquellos países con los que no cuentan con 
acuerdos comerciales. Por ello, el atractivo comercial del 
AETAE para los países de la región depende de que se 
incorporen a las negociaciones nuevas economías, sobre 

todo asiáticas. Sin embargo, en el corto plazo esto parece 
altamente incierto.

Además de oportunidades, la ampliación del AETAE 
plantea también riesgos para los países de la región 
que participen en dicho proceso. Los Estados Unidos 
desean aprovechar el AETAE para fijar estándares más 
altos que los reflejados en sus acuerdos previos en temas 
como la propiedad intelectual y las cláusulas laborales y 
medioambientales. Asimismo, desean establecer estándares 
elevados en otros temas no incorporados en acuerdos 
previos, como la denominada coherencia regulatoria. Para 
aquellos países de la región que, como Chile y el Perú, 
ya negociaron varios de estos temas en sus respectivos 
acuerdos con los Estados Unidos, existe el riesgo de tener 
que asumir obligaciones aun más onerosas en áreas de gran 
sensibilidad política y que tienen relación con una vasta 
gama de políticas públicas.

4. Conclusiones y recomendaciones

Pese al dinamismo económico registrado en América 
Latina y el Caribe desde la década pasada, los Estados 
Unidos han carecido en los últimos años de una 
estrategia comercial global en la región. El origen de 
esta situación se remonta al estancamiento y posterior 
abandono de las negociaciones para constituir el Área de 
Libre Comercio de las Américas (ALCA). Dicha situación 
puso de manifiesto la heterogeneidad de los intereses 
comerciales de la región. En ese contexto, los Estados 
Unidos adoptaron una nueva estrategia de vinculación 
por subregiones, e incluso a nivel bilateral, con aquellos 
socios de la región más dispuestos a profundizar su 
relación comercial con ese país. Sin embargo, los Estados 
Unidos han enfrentado crecientes dificultades para lograr 
la aprobación parlamentaria de sus acuerdos comerciales, 
incluidos los establecidos con países de la región. Esta 
situación obedece a la alta sensibilidad política que el 
tema del comercio ha ido adquiriendo en los Estados 
Unidos en los últimos años. 

En este contexto, la CEPAL ha propuesto una 
nueva alianza hemisférica entre los Estados Unidos y 
la región para abordar desafíos comunes con miras a 
lograr una mejor inserción en la economía internacional. 
En el recuadro II.1 se presentan las principales propuestas 
de la CEPAL en materia de comercio, establecimiento de 
un diálogo estratégico y cooperación económica. 

La posibilidad de establecer la acumulación de 
origen entre los Estados Unidos y aquellos países de 
la región con los cuales tiene acuerdos comerciales 
resulta especialmente pertinente. Esto es así por dos 

motivos: primero, se trata en su mayoría de países cuya 
estructura de comercio exterior está fuertemente orientada 
al mercado estadounidense y, segundo, estas economías 
están en general muy integradas entre sí, tanto de facto 
como mediante acuerdos comerciales. Este es el caso de 
México y los países del Istmo Centroamericano3. En este 
contexto, la acumulación de origen ampliaría el rango 
de abastecedores al cual los productores de la región 
podrían recurrir sin perder acceso a las preferencias 
arancelarias en el mercado estadounidense, generando 
ganancias no solo de eficiencia sino también mediante la 
creación de cadenas subregionales de valor 4. En suma, 
mediante la acumulación de origen los acuerdos con socios 
extrarregionales —en este caso los Estados Unidos— 
podrían hacerse más consistentes con las realidades del 
comercio actual, reforzando al mismo tiempo la propia 
integración latinoamericana y caribeña.

3 Esta integración se vería reforzada por las negociaciones 
actualmente en curso entre México y los países del Mercado 
Común Centroamericano, que buscan reemplazar los tres tratados 
de libre comercio que actualmente los vinculan (México-Costa Rica, 
México-Nicaragua y México-Triángulo del Norte Centroamericano) 
por un solo acuerdo de asociación.  

4 A la fecha esta posibilidad solo existe —de manera limitada— 
entre los Estados Unidos, México, los países centroamericanos 
y la República Dominicana.  En efecto, se ha acordado que los 
Estados Unidos otorguen acceso libre de aranceles a determinados 
productos de vestuario manufacturados en un país de Centroamérica 
o la República Dominicana con insumos mexicanos.  Por su parte, 
México hará lo propio para determinados productos de vestuario 
manufacturados en un país de Centroamérica o la República 
Dominicana con insumos estadounidenses.  
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Recuadro II.1 
PROPUESTAS DE LA CEPAL PARA UNA NUEvA ALIANZA ECONÓMICA Y COMERCIAL ENTRE  

AMéRICA LATINA Y EL CARIBE Y LOS ESTADOS UNIDOS

Comercio
• Compromiso común para apoyar la 

recuperación económica mundial sin 
imponer nuevas barreras comerciales, 
en la línea del adoptado inicialmente 
por los miembros del Grupo de los 
Veinte en diciembre de 2008.

• Reincorporación de Bolivia (Estado 
Plurinacional de) a los beneficios 
de la Ley de Promoción Comercial 
Andina y Erradicación de la Droga 
(ATPDEA).

• Pronta renovación (durante 2011) del 
ATPDEA y el Sistema Generalizado 
de Preferencias, por un período lo 
suficientemente prolongado que 
permita contar con un plazo estable 
a los países beneficiarios de América 
Latina y el Caribe.

• Aprobación durante 2011 por parte 
del Congreso de los Estados Unidos 
de los acuerdos de libre comercio 
pendientes con Colombia y Panamá.

• Solución definitiva a la controversia 
sobre la prohibición de acceso de 
camiones mexicanos al territorio de 
los Estados Unidos. a

• Reducción sustancial o eliminación 
de los aranceles estadounidenses 
sobre el etanol, como contribución a 
un mayor uso de energías limpias y 
la lucha contra el cambio climático.b

• Acumulación de origen entre todos 
los acuerdos de libre comercio de 
los Estados Unidos con otros países 
de América, a fin de promover una 
integración productiva y el desarrollo 
de cadenas de valor regionales.

• Promoción de la adhesión a las 
negociaciones del Acuerdo Estratégico 
Transpacífico de Asociación Económica 

(AETAE) de aquellos países de 
América que estén interesados.

• Garantía, en las negociaciones 
del AETAE, de un equilibrio entre 
los resultados que se alcancen 
en los nuevos asuntos (propiedad 
intelectual, inversión, servicios, 
normativa laboral y medioambiental 
y coherencia regulatoria) y los de las 
áreas tradicionales y otras de particular 
interés para los países en desarrollo 
participantes (entre ellas, antidumping, 
acceso a los mercados para los 
productos agrícolas, movimiento 
de personas físicas y servicios de 
transporte).

• El fomento de la acumulación de 
origen entre todos los participantes 
en el AETAE.

Diálogo estratégico
Establecer un diálogo periódico entre 
los Estados Unidos y los demás países 
americanos representados en el Grupo 
de los Veinte, a fin de debatir y coordinar 
enfoques ante cuestiones de importancia 
sistémica (por ejemplo, reforma de la 
arquitectura financiera internacional, 
reequilibrio de la economía mundial, lucha 
contra el cambio climático y modo de hacer 
frente a la volatilidad en los precios de los 
productos básicos).
Cooperación económica
Establecer un programa hemisférico 
de cooperación económica integrado, 
patrocinado por gobiernos nacionales, 
bancos de desarrollo regional y otras fuentes 
(como la iniciativa Ayuda para el Comercio 
de la Organización Mundial del Comercio). 
Este programa podría beneficiarse de la 
experiencia adquirida desde 2008 con la 
iniciativa Caminos hacia la prosperidad en 

las Américas, si bien debería incluir a toda 
la región. La cobertura de este programa 
debería considerar los siguientes aspectos:
• Desarrollo de la infraestructura de 

transporte y logística en América 
(puertos, aeropuertos y carreteras).

• Facilitación del comercio para reducir 
las trabas burocráticas en los países 
de América Latina y el Caribe y 
ayudarles a cumplir los requisitos 
de seguridad estadounidenses.

• Ayuda a la implantación en América 
Latina y el Caribe de programas 
orientados a la asistencia y el reciclaje 
profesional de los trabajadores que 
puedan haber perdido sus empleos 
debido a la competencia de las 
importaciones, aprovechando la 
experiencia estadounidense con el 
programa de Asistencia al Ajuste del 
Comercio.

• Mejora de la disponibilidad y calidad de 
la información sobre las oportunidades 
y requisitos asociados a los acuerdos 
de libre comercio.

• Ayuda a las empresas de América 
Latina y el Caribe a cumplir las normas 
de calidad y de otro tipo, como las 
técnicas y sanitarias, que se aplican 
en los Estados Unidos.

• Internacionalización de empresas: 
fomento de alianzas entre empresas 
de los países de América Latina y el 
Caribe y de los Estados Unidos, en 
particular las pymes, mediante su 
incorporación a cadenas regionales 
de valor.

• Financiamiento estable y suficiente 
para el comercio, sobre todo a países 
de la región con acceso limitado a 
fuentes privadas.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Aspectos destacados de la economía y el comercio entre los Estados Unidos y América Latina y 
el Caribe 2009-2010 (LC/G.2489), 2011, Santiago de Chile, mayo; Representante de Comercio de los Estados Unidos (RCEU), ”USTR Kirk on reduction of tariffs 
on U.S. exports. Resolution of U.S.–Mexico cross-border trucking dispute”, comunicado de prensa, 8 de julio de 2011; Inside U.S. Trade´s, Senators Reach Deal on 
Ethanol; Would Kill Credit, Tariff by August, 8 de julio de 2011. 

a  A comienzos de julio de 2011 los Estados Unidos y México suscribieron un memorando de entendimiento que daría finalmente solución a esta controversia. En vista de lo 
anterior, México redujo un 50% los aranceles que había aplicado como retaliación desde marzo de 2009 a una lista de 89 productos provenientes de los Estados Unidos.

b A comienzos de julio de 2011 se alcanzó un acuerdo en el Senado de los Estados Unidos en virtud del cual se eliminaría el arancel a la importación de etanol a partir de 
agosto de 2011, sustituyéndolo por ciertos subsidios para los productores estadounidenses de etanol elaborado a partir de maíz. 

La principal prioridad actual de los Estados Unidos 
en materia de negociaciones comerciales es Asia y el 
Pacífico. Así lo evidencia el liderazgo que este país ha 
asumido en las negociaciones para la ampliación del 
AETAE. Dada la actual configuración de participantes, 
estas negociaciones ofrecen un atractivo muy limitado en 
términos de acceso a nuevos mercados para los dos países 
latinoamericanos que participan en ellas (Chile y Perú). 
Asimismo, la ampliación del AETAE plantea riesgos para 

los países de la región que participen en dicho proceso, 
asociados a la posibilidad de tener que asumir compromisos 
onerosos en ámbitos como la propiedad intelectual y la 
regulación laboral y medioambiental.

Más allá de lo técnico, la participación de países 
de la región en el AETAE puede tener implicancias 
en sus relaciones con China y el resto de Asia y el 
Pacífico que es preciso sopesar adecuadamente. 
En efecto, el liderazgo que los Estados Unidos han 
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asumido en las negociaciones para ampliar el AETAE 
responde en parte a un interés por contrapesar las 
iniciativas de integración que China estaría liderando 
en Asia. Por otra parte, cabe señalar que los países de la 
región, especialmente aquellos con costas en el Océano 
Pacífico, disponen de otros formatos institucionales 
para establecer aproximaciones conjuntas a la región de 
Asia y el Pacífico. Este es el caso del Foro del Arco del 

Pacífico Latinoamericano y de la reciente iniciativa para 
establecer un Acuerdo de Integración Profunda entre 
Chile, Colombia, México y el Perú (véase el capítulo III). 
Si bien estos esquemas no son mutuamente excluyentes 
con el AETAE, al estar integrados exclusivamente por 
países de la región podrían responder más adecuadamente 
a los intereses y prioridades de esta en su aproximación 
a Asia y el Pacífico.

D. Las relaciones comerciales de la región  
 con la Unión Europea

1. Comercio

América Latina y el Caribe representa una fracción 
baja del comercio exterior de la Unión Europea. 
Cerca de dos tercios de dicho comercio corresponden 
a transacciones entre los propios miembros de la 
Unión Europea, proporción que ha crecido durante 
las últimas tres décadas. Lo contrario ha ocurrido 
con la participación de América Latina y el Caribe, 

que actualmente es inferior al 3% tanto en el caso 
de las exportaciones comunitarias como de las 
importaciones (véase el cuadro II.8). Si se excluye 
del cálculo el comercio entre los propios miembros 
de la Unión Europea, la región pasa a representar un 
5% del comercio exterior de esta, tanto en términos 
de exportaciones como de importaciones.

Cuadro II.8 
UNIÓN EUROPEA: PARTICIPACIÓN DE SOCIOS EN EL COMERCIO, 1980-2010

(En porcentajes)

1980 a 1990 a 2000 2010

Exportaciones

América Latina y el Caribe 2,7 1,5 2,2 2,3
Asia 3,0 5,0 5,3 7,2

China 0,4 0,5 1,0 2,9
Japón 0,9 2,0 1,7 1,1

Estados Unidos 5,1 6,7 9,0 6,2
Unión Europea 60,1 66,0 65,6 65,3
Resto del mundo 29,1 20,7 17,9 18,9

Importaciones

América Latina y el Caribe 3,2 2,3 2,0 2,4
Asia 4,7 7,7 11,0 12,8

China 0,4 0,9 2,9 7,1
Japón 2,5 4,3 3,7 1,6

Estados Unidos 7,7 6,9 8,0 4,3
Unión Europea 53,4 63,7 60,7 62,2
Resto del mundo 31,0 19,3 18,3 18,3

Comercio total

América Latina y el Caribe 3,0 1,9 2,1 2,3
Asia 3,9 6,4 8,2 10,0
China 0,4 0,7 1,9 5,0
Japón 1,7 3,2 2,7 1,4

Estados Unidos 6,4 6,8 8,5 5,3
Unión Europea 56,6 64,9 63,2 63,8
Resto del mundo 30,1 20,0 18,1 18,6

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías 
(COMTRADE); Oficina de Estadística de las Comunidades Europeas (EUROSTAT) para la Unión Europea en 2010.

a No incluye a Bulgaria, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumania.
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El comercio de la región con la Unión Europea se 
concentra en pocos países y el MERCOSUR representa 
casi la mitad del total. Si se agrega México, los cinco 
países representaron en 2010 el 61% de las exportaciones 

regionales a la Unión Europea y el 69% de las importaciones 
(véase el gráfico II.14). La participación de los distintos 
socios de la región en el comercio con la Unión Europea 
se mantuvo bastante estable durante la última década.

Gráfico II.14 
AMéRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIÓN EN EL COMERCIO CON LA UNIÓN EUROPEA, 2010

(En porcentajes)
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A. Países y agrupaciones exportadoras               B. Países y agrupaciones importadoras

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de EUROSTAT.
a  Foro del Caribe del Grupo de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico.

Salvo en el caso de México, las exportaciones 
de todos los países y agrupaciones latinoamericanas 
a la Unión Europea están dominadas por recursos 
naturales o manufacturas basadas en ellos. Estas dos 
categorías son las más importantes en las exportaciones 
de Chile (cobre bruto y refinado) y los países andinos 
(productos energéticos, con o sin refinación), mientras 
que en el MERCOSUR y el Foro del Caribe del Grupo 
de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico 
(CARIFORUM) también representan más del 70% de las 

ventas a la Unión Europea. Solo en el caso de México y, en 
menor medida, Centroamérica los productos de tecnología 
media y alta representan más del 40% de las ventas a la 
Unión Europea. El patrón tecnológico de las exportaciones 
regionales no marcó mayores cambios en los últimos diez 
años, excepto por el aumento de la importancia de los 
productos primarios en las exportaciones de los países 
del Caribe y de las manufacturas de tecnología media y 
alta en las exportaciones de los países centroamericanos 
(véase el gráfico II.15). 

Gráfico II.15 
AMéRICA LATINA Y EL CARIBE (PAÍSES Y AgRUPACIONES SELECCIONADAS): DESgLOSE DE LAS EXPORTACIONES A LA UNIÓN 

EUROPEA POR INTENSIDAD TECNOLÓgICA, 1999-2000 Y 2008-2009
(En porcentajes)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).
a Foro del Caribe del Grupo de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico.
b Incluye a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.
c Incluye a Bolivia (Estado Plurinacional de), Colombia, el Ecuador, el Perú y Venezuela (República Bolivariana de).
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Las exportaciones latinoamericanas a la Unión 
Europea están muy concentradas en los productos 
básicos, como banano, café, carbón, carne de bovino, 
cobre, gas, hierro, acero, petróleo y soja. Solo en los 

casos de México y Costa Rica existe más de un producto 
manufacturado dentro de los cinco productos principales 
exportados al mercado europeo (véase el cuadro II.9).

Cuadro II.9 
AMéRICA LATINA Y EL CARIBE: PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN A LA UNIÓN EUROPEA, PROMEDIO 2007-2009 a

(En porcentajes del total)

País Primer producto Segundo producto Tercer producto Cuarto producto Quitno producto
Cinco 

principales 
productos

Argentina Soja  
(36)

Carne bovina  
(4)

Maíz  
(4)

Cobre y 
concentrados (3)

Maníes sin tostar  
(3)

52,7

Bolivia (Estado Plurinacional de) Nueces  
(14)

Estaño y 
aleaciones (14)

Plomo y 
concentrados (11)

Zinc y 
concentrados (11)

Alcoholes 
monohídricos (8)

61,3

Brasil Hierro y 
concentrados (10)

Soja  
(9)

Tortas de soja  
(7)

Café sin tostar  
(4)

Pasta química  
de madera (4)

36,3

Chile Cobre  
(42)

Cobre y 
concentrados (12)

Vinos  
(5)

Pasta química de  
madera (4)

Frutas  
(4)

69,3

Colombia Hulla  
(42)

Bananas  
(21)

Café sin tostar  
(10)

Ferroaleaciones  
(6)

Flores y follaje  
cortados (2)

83,3

Costa Rica Partes para 
máquinas de 
oficina (46)

Bananas  
(20)

Frutas 
(16)

Circuitos integrados  
(3)

Instrumentos 
médicos  
(1)

88,6

Ecuador Bananas  
(43)

Pescado 
preparado (16)

Crustáceos  
congelados (13)

Flores y follaje 
cortados (4)

Cacao en grano  
(3)

81,6

El Salvador Café sin tostar  
(41)

Pescado 
preparado (27)

Camisetas  
(9)

Condensadores  
eléctricos (6)

Alcoholes 
monohídricos (3)

89,0

Guatemala Café sin tostar  
(35)

Alcoholes 
monohídricos (7)

Flores y follaje  
cortados (6)

Tabaco  
(5)

Pescado 
preparado (4)

58,9

Honduras Café sin tostar  
(53)

Frutas  
(8)

Crustáceos  
congelados (7)

Aceite de palma  
(4)

Camisetas  
(3)

76,5

México Petróleo  
(20)

Vehículos para 
personas (18)

Instrumentos 
médicos (7)

Partes de 
teléfonos (3)

Semiterminados 
de hierro (2)

52,2

Nicaragua Café sin tostar 
(47)

Crustáceos 
congelados (22)

Maníes sin 
tostar (6)

Alcoholes 
monohídricos (5)

Otras legumbres  
(2)

84,0

Panamá Buques y 
embarcaciones (45)

Bananas  
(29)

Frutas  
(7)

Pescado 
congelado (5)

Crustáceos 
congelados (2)

89,8

Paraguay Soja  
(61)

Otros  
(10)

Leña  
(5)

Tortas de soja  
(3)

Cueros bovinos  
(1)

83,2

Perú Cobre y 
concentrados (20)

Cobre  
(13)

Zinc y 
concentrados (10)

Café sin tostar  
(7)

Despojos de 
carne (6)

58,0

República Dominicana Ferroaleaciones 
(20)

Bananas 
(19)

Instrumentos 
médicos (10)

Aguardientes  
(9)

Cacao en grano  
(7)

66,6

Uruguay Carne bovina 
congelada (12)

Carne bovina 
fresca (12)

Pasta química  
de madera (8)

Cueros bovinos  
(7)

Madera en 
astillas (6)

46,9

Venezuela (República 
Bolivariana de)

Petróleo  
(64)

Ferroaleaciones  
(6)

Hulla 
(4)

Betún de 
petróleo (4)

Hierro y 
concentrados (2)

82,2

El Caribe b Gas natural 
licuado (24)

Buques y 
embarcaciones (11)

Alúmina  
(9)

Petróleo  
(9)

Azúcar  
(6)

61,3

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).
a Se excluyen transacciones especiales y productos no clasificados. La denominación de productos ha sido adaptada al espacio disponible.
b Incluye a Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, 

Suriname y Trinidad y Tabago. 

La Unión Europea podría disponer hacia  
2012-2013 de una vinculación comercial preferencial 
con unos 30 países de la región. La estrategia 
comunitaria ha privilegiado la negociación de acuerdos 
de asociación bloque a bloque con los cuatro principales 
esquemas subregionales de integración. De este modo, 
se han concluido acuerdos de asociación con el Caribe 
(CARICOM más la República Dominicana, agrupados 
en el denominado CARIFORUM) en 2008 y con los 
miembros del Mercado Común Centroamericano (más 
Panamá) en 2010. También se concluyó en 2010 un 
acuerdo de libre comercio con Colombia y el Perú. En 
este último caso, la Unión Europea optó temporalmente 
por la vía bilateral ante las dificultades registradas en las 

negociaciones con la Comunidad Andina (CAN) iniciadas 
en 2007. Sin embargo, se mantiene el objetivo de alcanzar 
un acuerdo bloque a bloque con la CAN.

Se espera que los acuerdos con Centroamérica 
y con Colombia y el Perú entren en vigor durante 
2012, sumándose a los ya vigentes con Chile, México 
y el CARIFORUM. Por otra parte, en junio de 2010 
se reanudaron las negociaciones para la suscripción 
de un acuerdo de asociación entre la Unión Europea 
y el MERCOSUR, que se encontraban interrumpidas 
desde 2004 (véase el cuadro II.10). Sin embargo, los 
avances han sido escasos debido principalmente a las 
sensibilidades de la Unión Europea en materia agrícola y 
del MERCOSUR en el ámbito industrial (ICTSD, 2011).
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Existen importantes diferencias entre los acuerdos 
de asociación que la Unión Europea ha negociado con 
la región y los acuerdos de libre comercio que esta ha 
negociado con otros socios extrarregionales. Además 
del ámbito del libre comercio, los primeros incluyen 
los pilares de cooperación y de diálogo político, que 
son fundamentales para promover una relación virtuosa 
entre la concertación política, el desarrollo comercial 

Cuadro II.10 
UNIÓN EUROPEA: ACUERDOS COMERCIALES CON AgRUPACIONES Y PAÍSES DE AMéRICA LATINA Y EL CARIBE, JUNIO DE 2011

Vigentes Firmados/Inicialados En negociación

CARIFORUM a X
Mercado Común Centroamericano X
MERCOSUR X
Chile X
Colombia X
México X
Panamá b X
Perú X
Total países 17 8 4 c

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial.
 a Incluye a 14 países miembros de la CARICOM y la República Dominicana.
b Parte del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Mercado Común Centroamericano.
c Serían cinco países cuando se oficialice el ingreso de Venezuela (República Bolivariana de) como miembro pleno del MERCOSUR.

2. Inversión

En la década de 2000 la participación de la región 
—incluidos los centros financieros— en los flujos de 
inversión extranjera directa proveniente de la Unión 
Europea superó a la de Asia, al tiempo que la Unión 
Europea pasó a ser la principal fuente de inversión 
extranjera directa de la región. En el contexto de la 
aplicación de diversas reformas económicas desde los 
años noventa, América Latina y el Caribe experimentó 
una notable expansión en el ingreso de flujos de inversión 
extranjera directa (IED). Estos provinieron especialmente 
de países europeos, aprovechando los procesos de 
privatización de activos públicos en áreas como la 
banca, las telecomunicaciones y otros servicios. Si bien 
la inversión estadounidense también creció, lo hizo a un 
menor ritmo, lo que determinó una recomposición de los 
flujos acumulados por origen, pasando a ser la Unión 
Europea la principal fuente de estos flujos en la última 

y económico y la cohesión social. En definitiva, estos 
acuerdos representan una visión más integral del desarrollo 
que los acuerdos de carácter estrictamente comercial. Otra 
diferencia importante entre los acuerdos negociados por 
la región con la Unión Europea y los suscritos con otros 
socios es que los primeros tienen como objetivo explícito 
fortalecer los esquemas subregionales de integración 
latinoamericanos y caribeños.

década, con un 43% del total de los flujos acumulados 
(véanse el cuadro II.11 y el gráfico II.16).

Se destacan las inversiones de capital en empresas o 
sociedades de cartera internacionales de propiedad europea 
(principalmente luxemburguesa, británica y neerlandesa), 
realizadas con el fin de aprovechar las ventajas fiscales de 
algunos países centroamericanos y caribeños (antiguas 
Antillas Neerlandesas, Bahamas, Bermudas, Islas Caimán 
e Islas Vírgenes Británicas, entre otros). En algunos casos, 
estos centros financieros son a su vez el origen de nuevas 
inversiones en México o América del Sur. Sin considerar 
los centros financieros del Caribe, el acervo de IED del 
conjunto de la Unión Europea en América Latina y el Caribe 
se concentra en pocos países. Las tres mayores economías 
de la región (Brasil, México y Argentina) recibieron el 
80% del total de flujos acumulados en 2000-2009 (véase 
el gráfico II.17).

Cuadro II.11 
UNIÓN EUROPEA: DISTRIBUCIÓN DE LOS FLUJOS DE INvERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA SEgÚN DESTINO, 2000-2009

(En porcentajes del total de IED de la Unión Europea al mundo)

2000-2002 2003-2005 2006-2008 2009 2000-2009

Unión Europea 62,0 64,1 59,2 38,7 59,4

Estados Unidos 14,0 7,4 14,1 17,3 12,4

Asia 5,7 7,1 5,2 6,1 6,0

América Latina y el Caribe a 7,1 4,5 6,0 15,4 6,8

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de la Oficina de Estadística de las Comunidades Europeas (EUROSTAT).
a  Incluye los centros financieros.
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Gráfico II.16 
AMéRICA LATINA Y EL CARIBE: FLUJOS ENTRANTES DE 

INvERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA SEgÚN ORIgEN, 2000-2009
(En porcentajes)
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Fuente:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), En busca 
de una asociación renovada entre América Latina y el Caribe y la Unión 
Europea, Santiago de Chile, abril de 2011.

Gráfico II.17 
AMéRICA LATINA Y EL CARIBE (SIN CENTROS FINANCIEROS): 

FLUJOS ACUMULADOS DE INvERSIÓN EXTRANJERA  
DIRECTA PROvENIENTES DE LA UNIÓN EUROPEA  

SEgÚN DESTINO, 2000-2009
(En porcentajes)
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Fuente:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la 
base de Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), 
International Direct Investment Statistics database. 

Entre los factores que determinaron el auge de las 
inversiones procedentes de la Unión Europea, junto a la 
liberalización comercial, la desregulación financiera y la 
mencionada política de privatizaciones, se destaca el proceso 
de internacionalización de muchos grupos empresariales 
europeos, especialmente de origen español. De hecho, la 
inversión española sigue constituyendo cerca de la mitad 
de la inversión europea en América Latina, seguida muy 
de lejos por el Reino Unido (véase el gráfico II.18).

Gráfico II.18 
AMéRICA LATINA Y EL CARIBE (SIN CENTROS FINANCIEROS): 

INvERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA RECIBIDA DESDE  
LA UNIÓN EUROPEA SEgÚN ORIgEN, 2000-2009

(En porcentajes)
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Fuente:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la 
base de Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), 
International Direct Investment Statistics database.

Varias empresas europeas están invirtiendo en 
energías renovables en América Latina y el Caribe. 
Las empresas europeas, varias de las cuales son líderes 
mundiales en esta área, invierten sobre todo en la generación 
de energía eólica, aunque también existen iniciativas en 
otras energías no convencionales como los biocombustibles 
y la energía fotovoltaica (véase el cuadro II.12). 

3.  Aspectos estratégicos y de cooperación

Desde 1999 las cumbres bienales de jefes de Estado de 
América Latina y el Caribe y la Unión Europea han 
servido para profundizar la integración birregional 
y la cooperación estratégica entre ambas regiones. La 
asociación estratégica entre América Latina y el Caribe y 
la Unión Europea se inició en la cumbre presidencial de 
Río de Janeiro de 1999. Desde entonces, dichas cumbres 
bienales han sido importantes para identificar áreas 
prioritarias en materia de integración y cooperación. 
Un tema constante en este sentido ha sido la integración 
económica y comercial, plasmada en los acuerdos entre 
la Unión Europea y el CARIFORUM, Chile, México, 

Centroamérica, Colombia y el Perú. Estas reuniones 
también han apoyado la cooperación en numerosas otras 
áreas clave para el desarrollo económico y social, entre las 
que destacan la democracia y los derechos humanos; el 
fortalecimiento del enfoque multilateral para fomentar la 
paz, la estabilidad y el respeto por el derecho internacional; 
la lucha contra el terrorismo, las drogas y la delincuencia 
organizada; el medio ambiente; la energía; el crecimiento 
y el empleo; la lucha contra la pobreza, la desigualdad y 
la exclusión social; la cooperación para el desarrollo y la 
financiación internacional; la migración, y el intercambio 
de conocimientos y la capacitación (véase el cuadro II.13). 
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Cuadro II.12 
EMPRESAS EUROPEAS CON INvERSIONES EN ENERgÍAS RENOvABLES EN AMéRICA LATINA Y  

EL CARIBE Y PRINCIPALES áREAS DE INvERSIÓN, 2011

Empresa Países Inversiones realizadas y programadas

ABENGOA Brasil Producción de bioetanol a partir de caña de azúcar (capacidad instalada anual 
200 millones de litros) y cogeneración de energía eléctrica utilizando como 
materia prima el bagazo de la caña de azúcar (capacidad instalada 70 MW).

ACCIONA México Producción de energía eólica con una potencia total instalada de 250 MW y tres 
nuevos parques eólicos en construcción con una capacidad total de 306 MW.

ENDESA Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia y Perú

Generación de energía eléctrica en plantas hidráulicas, térmicas y 
eólicas, con una potencia instalada total de alrededor de 15.000 MW 
(58% hidráulica, 41% térmica y algo menos del 1% eólica).

IBERDROLA Brasil y México Generación de energía eólica, con una potencia total instalada de 166 MW.

ENEL Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, México y Panamá

Plantas de generación de energía hidroeléctrica, geotérmica 
y eólica, con una capacidad total de algo más de 800 MW 
(75% hidráulica, 23% geotérmica y 2% eólica).

GDF SUEZ (Gaz 
de France)

Brasil Generación de energía hidroeléctrica, termoeléctrica, eólica y a partir 
de biomasa, con una capacidad instalada total de 6.500 MW. 

GRUPO GUASCOR Brasil Producción de energía fotovoltaica y eólica.

MAINSTREAM 
RENEWABLE POWER

Chile Cuatro plantas de generación de energía eólica en desarrollo, 
con una capacidad total que alcanzará casi 1.000 MW.

SOWITEC Argentina, Brasil, Chile, 
México, Perú y Uruguay

Proyectos en desarrollo para la instalación de diversos parques de generación 
de energía eólica, con una capacidad total potencial de 35.000 MW.

VESTAS Argentina, Brasil, Chile, 
Jamaica, México y Uruguay

Generación de energía eólica con una capacidad total instalada de 350 MW y 
nuevos parques en construcción con una capacidad total prevista de 400 MW.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de las empresas.

La cooperación de la Unión Europea con América 
Latina se define por una estrategia de mediano plazo de 
2007 a 2013 en torno a la cohesión social y territorial, la 
integración regional y la enseñanza superior. América 
Latina se ve beneficiada por un importante programa de 
cooperación con la Unión Europea de mediano plazo 
(2007-2013) que asciende a 556 millones de euros. 
Más de la mitad de este monto se dedica a la cohesión 
social y territorial y la integración regional. Dentro de 
este último tema, la cooperación europea promueve la 

internacionalización de las pymes y el desarrollo de la 
sociedad de la información. En 2010 la Facilidad de 
Inversión en América Latina retomó la promoción de esos 
programas (véase el recuadro II.2). Los demás fondos de 
cooperación buscan mejorar la calidad de la enseñanza 
superior en América Latina mediante vínculos con sus pares 
en la Unión Europea. Por otro lado, existen varias redes 
de cooperación entre universidades y centros tecnológicos 
de ambas regiones con respecto a la transferencia de 
tecnologías medioambientales (véase el cuadro II.14). 

Cuadro II.13 
CUMBRES UNIÓN EUROPEA-AMéRICA LATINA Y EL CARIBE Y PRINCIPALES RESULTADOS EN MATERIA  

DE INTEgRACIÓN BIRREgIONAL, 1999-2010

Lugar Fecha Principales resultados

Río de Janeiro 1999 Establecimiento del objetivo de asociación estratégica interregional, definición de objetivos y de 
un plan de acción en torno a temas comunes, y lanzamiento de las negociaciones para alcanzar 
acuerdos de asociación entre la Unión Europea y Chile y la Unión Europea y el MERCOSUR.

Madrid 2002 Reafirmación de la asociación estratégica, conclusión de negociaciones del acuerdo entre la Unión Europea 
y Chile, reimpulso de las negociaciones con el MERCOSUR y compromisos de negociación de acuerdos 
de cooperación entre la Unión Europea y la Comunidad Andina y la Unión Europea y Centroamérica. 

Guadalajara 2004 Concertación política en los temas de la agenda, avance en la evaluación para 
una futura asociación entre la Unión Europea y Centroamérica y la Unión Europea 
y la Comunidad Andina y lanzamiento del programa EUROsociAL.

Viena 2006 Lanzamiento oficial de las negociaciones para un acuerdo de asociación entre la Unión Europea 
y Centroamérica y la Unión Europea y la Comunidad Andina, incorporación de nuevos actores 
al diálogo oficial y celebración de la Cumbre Empresarial y la Cumbre Alternativa.

Lima 2008 Lanzamiento del programa EUrocLIMA para la cooperación en la mitigación del cambio climático y 
anuncio del establecimiento de una asociación estratégica entre la Unión Europea y México. 

Madrid 2010 Anuncio del término exitoso de las negociaciones de la Unión Europea con Centroamérica, Colombia y el Perú.

Fuente:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Carlos M. Jarque, María Salvadora Ortiz y Carlos Quenan (eds.), América Latina y la 
diplomacia de cumbres, Madrid, Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), 2009.
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Recuadro II.2 
LA FACILIDAD DE INvERSIÓN EN AMéRICA LATINA

En 2009 la Unión Europea creó la Facilidad 
de Inversión en América Latina (Latin 
American Investment Facility (LAIF)) como 
mecanismo para promover la cohesión 
social y territorial y la integración regional. 
Entre 2007 y 2010 la promoción de estos 
temas se hizo mediante programas 
independientes. Este mecanismo tiene 
como objetivo movilizar financiación 
adicional, estimulando a los gobiernos 
beneficiarios y las instituciones públicas 
a realizar inversiones cruciales que sin el 
apoyo de LAIF no podrían ser financiadas 
independientemente por el mercado 
financiero o por los organismos financieros 
de desarrollo.

El objetivo de este mecanismo es apoyar 
la estrategia regional de la Unión Europea 
para América Latina. En particular, los tres 
objetivos estratégicos interrelacionados son: 
a) mejorar la interconectividad en los países 
latinoamericanos y entre ellos, en especial 
estableciendo mejores infraestructuras 
energéticas y de transporte; b) mejorar la 
protección del medio ambiente y apoyar la 
mitigación y adaptación al cambio climático, 
y c) promover el desarrollo socioeconómico 
equitativo y sostenible a través de la mejora 
de la infraestructura de servicios sociales y 
el apoyo a las pymes. El presupuesto para 
el período 2009-2013 es de 125 millones 
de euros.

El mecanismo ofrece distintas 
operaciones, entre ellas: subvenciones 
para cofinanciar inversiones en proyectos 
de infraestructuras públicas; financiación 
de las garantías del préstamo; ayudas para 
la bonificación de intereses financieros; 
asistencias técnicas, y operaciones de 
capital riesgo. Las instituciones financieras 
elegibles son instituciones financieras 
europeas de desarrollo multilateral o 
nacional y las instituciones financieras 
latinoamericanas donde los estados 
miembros de la Unión Europea participan 
en el capital.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), En busca de una asociación renovada entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea. 
Santiago de Chile, abril de 2011.

Cuadro II.14 
PROYECTOS DE COOPERACIÓN EN ENERgÍAS LIMPIAS ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y AMéRICA LATINA Y EL CARIBE

Proyecto Objetivo general Países participantes Período
Monto

(millones 
de euros)

BIOTOP Identificar oportunidades técnicas y de 
investigación para América Latina en el sector 
de los biocombustibles, y crear y apoyar 
actividades de cooperación específicas 
de investigación y desarrollo tecnológico 
entre la región y la Unión Europea.

América Latina: Argentina, 
Brasil, Chile y México
Unión Europea: Austria, Dinamarca, 
España y Países Bajos

2008-2010 1,29

SETATWORK Promover el uso de tecnologías eficientes 
en sectores industriales relacionados 
con los mercados de carbón.

América Latina: Chile
Unión Europea: Alemania, Bulgaria, 
Dinamarca, Eslovaquia, Italia, Polonia, 
Portugal, Reino Unido y Suecia

2008-2010 1,21

JELARE Fomentar propuestas innovadoras educacionales y 
de investigación orientadas al mercado en el sector 
de las energías renovables en instituciones de 
educación superior latinoamericanas y europeas.

América Latina: Bolivia (Estado Plurinacional 
de), Brasil, Chile y Guatemala
Unión Europea: Alemania y Letonia

2009-2011 (…)

CANEBIOFUEL Crear un proceso innovador, rentable y viable 
desde el punto de vista industrial para la conversión 
de biomasa de caña de azúcar en etanol.

América Latina: Brasil
Unión Europea: Suecia

2009-2011 2,49

DIBANET Desarrollar tecnologías para la producción 
sostenible de biocombustibles diésel a 
partir de desechos y residuos orgánicos en 
la Unión Europea y América Latina.

América Latina: Argentina, Brasil y Chile
Unión Europea: Dinamarca, Grecia, 
Hungría, Irlanda y Reino Unido

2009-2012 4,84

BABETHANOL Desarrollar nuevos procesos sostenibles 
para la producción de etanol a partir de 
residuos agroindustriales (lignocelulosa). 

América Latina: Costa Rica y México
Unión Europea: España, 
Finlandia, Francia e Italia

2009-2013 4,39

CELA Mejorar la calidad de la investigación y la 
transferencia de tecnología de las universidades 
latinoamericanas, fortalecer su papel en el 
desarrollo socioeconómico sostenible, y fomentar 
la cooperación entre instituciones de educación 
superior de América Latina y la Unión Europea 
en investigación aplicada y transferencia de 
tecnología en el área del cambio climático.

América Latina: Bolivia (Estado Plurinacional 
de), Guatemala, Nicaragua y Perú
Unión Europea: Alemania y Estonia

2011-2013 (…)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información del Servicio de Información Comunitario sobre Investigación y Desarrollo 
(CORDIS), Comisión Europea. 
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4. Conclusiones y recomendaciones

En las tres últimas décadas, la participación de la Unión 
Europea en el comercio latinoamericano ha seguido 
una tendencia descendente. Aunque se mantiene como 
el segundo socio comercial de la región, la Unión Europea 
podría perder ese lugar frente a China hacia mediados 
de la presente década (véase la sección E). Por su parte, 
América Latina y el Caribe representa menos del 3% del 
comercio total de la Unión Europea. 

El comercio entre ambas regiones se caracteriza 
por su gran asimetría. América Latina y el Caribe 
importa desde la Unión Europea sobre todo productos 
manufacturados y exporta principalmente productos 
primarios. La proporción de exportaciones de este tipo de 
productos a la Unión Europea es mayor que la dirigida a 
otros destinos, como la propia región y los Estados Unidos. 
Además, las exportaciones latinoamericanas y caribeñas 
a la Unión Europea se concentran en pocos productos. 

En los últimos años, América Latina y el Caribe y 
la Unión Europea han tratado de dar un nuevo impulso 
a sus relaciones económicas. Estos esfuerzos se han 
plasmado en los acuerdos de asociación concluidos por la 
Unión Europea con los países centroamericanos (incluido 
Panamá) y con el Caribe (CARICOM más la República 
Dominicana), así como en el acuerdo de libre comercio 
alcanzado con Colombia y el Perú. A ello se suma la 
reanudación de las negociaciones con el MERCOSUR 
en junio de 2010.

Existe una ventana de oportunidad para dinamizar 
la alianza estratégica entre América Latina y el Caribe 
y la Unión Europea. En un contexto de bajo crecimiento 
en Europa y de mayor dinamismo en América Latina y el 
Caribe, la región adquiere un atractivo creciente para los 
exportadores e inversionistas europeos. Por su parte, la 
Unión Europea sigue siendo un destino muy importante 
para los exportadores latinoamericanos y caribeños, por 
tratarse del mayor mercado integrado del mundo y registrar 
un alto ingreso per cápita. Además, la Unión Europea 
produce múltiples bienes y servicios que son insumos 
importantes en los procesos productivos de la región e 
incrementan la competitividad de sus productores. De esta 
forma, se constituye en un socio clave en la transferencia 
de tecnologías y conocimiento para la región. 

La Unión Europea es un líder mundial en 
protección del medio ambiente, lucha contra el cambio 
climático y responsabilidad social empresarial, todos 
ellos elementos que contribuyen a un desarrollo 
integral e inclusivo. En efecto, entre un 30% y un 
38% del total de patentes otorgadas en el mundo entre 
2004 y 2006 en distintas categorías de tecnologías 

medioambientales correspondieron a la Unión Europea 
(CEPAL, 2011c). Asimismo, las instituciones comunitarias 
han venido promoviendo desde hace más de una 
década la incorporación sistemática del concepto de la 
responsabilidad social empresarial en las estrategias de 
las empresas europeas. Desde esta óptica, reforzar las 
alianzas empresariales entre la región y Europa podría 
contribuir al logro de los objetivos de crecimiento con 
igualdad y de una competitividad menos intensiva en 
carbono, que deben orientar las políticas públicas de 
América Latina y el Caribe en los próximos años. 

En este contexto de gran complementariedad entre 
ambas regiones, existe un potencial importante para 
reforzar sus vínculos económicos. Específicamente, se 
recomiendan las siguientes iniciativas:

•	 Concluir lo antes posible las negociaciones entre 
el MERCOSUR y la Unión Europea.

•	 Promover la acumulación de origen entre todos 
los acuerdos de la Unión Europea con países de 
América Latina y el Caribe, como se ha hecho en 
los acuerdos de la Unión Europea con los países 
mediterráneos. Ello promovería la integración 
productiva en la región y el desarrollo de cadenas 
de valor regionales y transregionales.

•	 Continuar el apoyo que la Unión Europea ha 
venido prestando a la consolidación de los distintos 
esquemas subregionales de integración de América 
Latina y el Caribe. La experiencia y cooperación 
comunitarias pueden ser especialmente valiosas 
en ámbitos como la libre circulación de bienes, 
la armonización de normas técnicas, sanitarias 
y fitosanitarias y la eliminación de barreras no 
arancelarias al comercio intrarregional.

•	 La Unión Europea podría implementar programas de 
cooperación orientados a ayudar a los exportadores 
latinoamericanos y caribeños a adaptarse a las 
nuevas exigencias de los gobiernos y empresas 
comunitarias en relación con el cambio climático 
y la inocuidad de los productos alimenticios. 

•	 En la misma línea, la Unión Europea podría reforzar 
sus programas para asistir a los exportadores 
latinoamericanos en el cumplimiento de las 
exigencias comunitarias en materia de calidad, 
especificaciones técnicas y aspectos sanitarios y 
fitosanitarios. 

•	 Promover la creación y el fortalecimiento de 
alianzas y redes empresariales birregionales en 
temas como las tecnologías de energías renovables, 
de la información y las comunicaciones y de la 
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microbiología. En este sentido, podrían reforzarse 
iniciativas como el Foro Empresarial MERCOSUR-
Unión Europea y el Foro empresarial de la SEGIB, 
así como fortalecer la cooperación entre cámaras 
de comercio de ambas regiones.

•	 En definitiva, se trata de intensificar la cooperación 
para: profundizar la integración en la propia región; 
mejorar la calidad de su oferta exportadora para 

poder aprovechar de manera óptima los espacios 
creados por los acuerdos de asociación; vincular 
de mejor forma la inserción internacional de las 
economías con la internacionalización de las pymes, 
y avanzar hacia un crecimiento con igualdad, 
como lo viene promoviendo la CEPAL desde su 
trigésimo tercer período de sesiones, realizado en 
Brasilia en junio de 2010.

E. Las relaciones comerciales de la región  
 con Asia y el Pacífico

1. Comercio

En la última década, el comercio de la región con 
Asia y el Pacífico ha crecido mucho más que con sus 
otros socios principales. Entre 2006 y 2010 la tasa de 
crecimiento de las exportaciones de América Latina y el 
Caribe a Asia y el Pacífico triplicó con creces la de sus 
exportaciones al mundo. Este resultado ha estado fuertemente 
determinado por el dinamismo de las exportaciones a 
China, que se expandieron a una tasa que quintuplicó la 
de las exportaciones totales de la región. El crecimiento 
de las importaciones regionales desde Asia y el Pacífico, 

y especialmente desde China, también ha sido superior 
al de las importaciones totales. La relevancia de Asia y 
el Pacífico como socio comercial de la región es mayor 
en las importaciones, lo que ha generado un creciente 
déficit comercial con esa región. El comercio de la región 
con China superó el umbral de los 100.000 millones de 
dólares en 2007 y alcanzó los 183.000 millones de dólares 
en 2010, por lo que ese país representa ya la mitad del 
intercambio comercial que América Latina y el Caribe 
realiza con Asia y el Pacífico (véase el cuadro II.15). 

Cuadro II.15 
AMéRICA LATINA Y EL CARIBE: COMERCIO CON EL MUNDO Y SOCIOS SELECCIONADOS, 2006-2010

(En millones de dólares y porcentajes)

2006 2007 2008 2009 2010

Tasa de 
crecimiento 
anualizada 
2006-2010

Exportaciones

Mundo 670 749 758 143 878 981 679 195 865 095 6,6

Estados Unidos 335 437 350 171 380 736 281 762 354 395 1,4

Unión Europea 92 978 110 262 128 387 92 226 110 404 4,4

Asia y el Pacífico 65 397 86 997 106 920 103 013 144 109 21,8

China 22 175 34 786 42 806 47 612 71 840 34,2

Otros países de Asia 43 223 52 211 64 114 55 401 72 269 13,7

América Latina y el Caribe 115 394 138 219 172 374 128 018 163 361 9,1

Resto del mundo 61 542 72 494 90 565 74 176  92 827 10,8

Importaciones

Mundo 583 308 697 940 852 694 638 498 837 015 9,4

Estados Unidos 203 267 227 369 264 649 200 234 255 432 5,9

Unión Europea 82 300 100 119 122 658 94 164 117 059 9,2

Asia y el Pacífico 128 736 161 291 199 265 157 829 224 265 14,9

China 49 088 67 355 89 197 75 464 111 646 22,8

Otros países de Asia 79 648 93 936 110 068 82 365 112 619 9,0

América Latina y el Caribe 119 597 142 963 180 280 132 055 164 695 8,3

Resto del mundo 49 409 66 198 85 841 54 215 75 565 11,2

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras de los institutos nacionales de estadística y bancos centrales de los países de la región.
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La importancia relativa de los distintos socios 
en el comercio de la región con Asia y el Pacífico ha 
sufrido cambios significativos en el último cuarto de 
siglo, destacándose el peso decreciente del Japón y 
la creciente importancia de China. El Japón, que en 
1985 recibía el 50% de las exportaciones de América 
Latina y el Caribe dirigidas a Asia y el Pacífico y 
constituía el origen del 70% de las importaciones 
latinoamericanas y caribeñas, ha visto reducirse de 
manera sostenida su participación en ambos flujos. 
Por el contrario, China ha aumentado continuamente 
su participación en las exportaciones regionales a Asia 

y el Pacífico (desde mediados de los años noventa) 
y en las importaciones (desde comienzos de esa 
década). Producto de lo anterior, durante la primera 
mitad de la década de 2000, China desplazó al Japón 
como primer socio comercial de América Latina y el 
Caribe en Asia y el Pacífico (véase el gráfico II.19). 
La India, pese a su fuerte dinamismo económico en 
las últimas dos décadas, representa solo un 6,4% de 
las exportaciones de la región a Asia y el Pacífico y 
un 3,4% de sus importaciones. Estas cifras la sitúan 
por debajo de la República de Corea como socio 
comercial de la región. 

Gráfico II.19 
ASIA Y EL PACÍFICO (PAÍSES Y AgRUPACIONES SELECCIONADAS): PARTICIPACIÓN EN EL COMERCIO  

CON AMéRICA LATINA Y EL CARIBE, 1985-2010 a

(En porcentajes)
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China IndiaJapón República de Corea ASEAN (6) b

A. Exportaciones B. Importaciones

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías 
(COMTRADE); y Direction of Trade Statistics database (DOTS) para Viet Nam (1985-1996) y Filipinas, Singapur y Viet Nam (2010).

a Las estadísticas fueron tomadas de los países asiáticos, por lo que pueden no coincidir con las reportadas por los países de América Latina y el Caribe. 
b Incluye a Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia y Viet Nam.

China podría desplazar a la Unión Europea como 
segundo socio comercial de la región a mediados de 
la presente década. Si se mantiene el actual ritmo de 
crecimiento de la demanda de productos de la región 
en los Estados Unidos, la Unión Europea y el resto del 
mundo, y la demanda de China crece solo a la mitad del 
ritmo registrado en la década pasada, este país superaría 
a la Unión Europea en 2014 y pasaría a ser el segundo 
mayor mercado para las exportaciones de la región. En 
el caso de las importaciones, con un comportamiento 
similar, se prevé que China supere a la Unión Europea 
en 2015 (véase el gráfico II.20). 

La importancia de Asia como mercado de 
exportación varía notablemente entre los países 
de América Latina y el Caribe. Si bien esta recibe 

en promedio algo más del 16% de las exportaciones 
regionales, su participación es cercana al 50% en el 
caso de Chile, al 30% en Cuba, y supera el 25% en el 
Brasil y el Perú. En el otro extremo, Asia representa 
el 5% o menos de las exportaciones totales en México, 
los países centroamericanos (excepto Costa Rica) y 
la mayoría de los países del Caribe. Una situación 
análoga ocurre con China. Este país se ha convertido 
en un mercado de exportación clave para, en orden 
decreciente, Cuba, Chile, el Brasil, el Perú, la Argentina 
y Venezuela (República Bolivariana de). Por otra 
parte, el Paraguay, el Ecuador, México, los países 
centroamericanos (excepto Costa Rica) y la mayoría 
de los países del Caribe destinan el 3% o menos de sus 
exportaciones a China (véase el cuadro II.16). 
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Gráfico II.20 
AMéRICA LATINA Y EL CARIBE (16 PAÍSES): PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS, LA UNIÓN EUROPEA  

Y ChINA EN EL COMERCIO EXTERIOR, 2000-2020 a

(En porcentajes del total) 
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías 
(COMTRADE) y estadísticas nacionales.

a Incluye a la Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, el Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, el Paraguay, 
el Perú, el Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de).

Cuadro II.16 
AMéRICA LATINA Y EL CARIBE: COMERCIO CON PAÍSES Y AgRUPACIONES SELECCIONADAS DE ASIA, 2010

(En porcentajes de las exportaciones e importaciones totales)

Exportaciones Importaciones 
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Argentina 9,4 2,0 1,2 1,1 4,8 18,4 14,4 1,0 2,1 1,7 3,3 22,6
Brasil 17,0 1,7 3,5 1,9 3,3 27,4 16,2 2,3 3,8 4,6 3,7 30,7
Chile 27,4 2,5 10,7 5,8 1,7 48,0 17,2 0,7 5,7 5,9 1,9 31,3
Paraguay 1,0 1,6 0,9 0,1 1,5 5,0 34,8 0,6 3,5 1,5 1,5 41,9
Uruguay 6,3 0,2 0,1 0,3 2,0 9,0 14,5 0,6 1,1 1,2 1,9 19,2

P
aí

se
s 

an
di

no
s

Bolivia (Estado Plurinacional de) 3,1 0,1 6,7 5,3 0,0 15,2 10,6 1,0 5,8 0,8 1,1 19,3
Colombia 5,6 0,9 1,3 0,9 1,4 10,1 14,5 1,7 2,8 2,3 2,1 23,4
Ecuador 2,0 0,1 2,3 0,1 1,1 5,5 9,4 0,6 3,4 4,4 2,1 19,9
Perú 16,5 0,6 5,1 2,6 1,0 25,8 18,3 1,7 4,6 3,5 2,5 30,6
Venezuela (República Bolivariana de) 9,1 5,7 0,1 0,0 4,4 19,3 9,8 0,5 1,6 0,0 0,7 12,6

M
éx

ic
o 

y 
C
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a

Costa Rica 8,6 0,2 0,9 0,4 2,6 12,9 8,1 0,8 3,6 1,1 1,3 14,9
El Salvador 0,5 0,1 0,4 0,4 0,3 1,7 7,5 0,4 1,8 1,0 1,0 11,7
Guatemala 1,0 0,5 1,7 0,9 0,9 5,1 8,8 1,0 2,0 2,8 1,3 16,0
Honduras 3,0 0,2 0,9 2,3 0,0 6,4 5,0 0,5 1,3 0,8 1,3 8,9
México 1,7 0,3 0,6 0,3 0,4 3,4 17,1 0,6 5,0 4,2 4,3 31,3
Nicaragua 2,2 1,0 0,8 0,3 0,0 4,4 9,2 1,1 2,8 3,4 1,7 18,3
Panamá 0,8 0,1 0,9 0,2 0,3 2,3 32,0 0,6 3,0 2,5 14,0 52,1

E
l C

ar
ib

e

Antigua y Barbuda 0,1 0,0 0,1 11,8 5,4 17,4 44,1 0,1 0,5 0,1 23,9 68,7
Bahamas 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,1 4,9 8,0 7,1 12,0 5,8 37,8
Barbados 1,4 0,3 0,0 0,1 0,5 2,2 5,6 0,8 3,6 1,0 2,0 13,0
Belice 0,1 0,1 2,5 0,3 0,7 3,7 5,3 0,4 1,1 0,8 0,6 8,2
Cuba 28,2 0,0 0,5 0,4 0,4 29,6 12,5 0,3 0,4 0,7 3,8 17,7
Dominica 1,4 0,3 39,5 0,6 0,2 42,1 7,9 0,7 47,0 2,5 2,7 60,8
República Dominicana 3,1 0,9 0,2 0,0 0,6 4,8 11,0 0,6 2,1 0,9 1,6 16,2
Granada 0,0 0,1 0,0 0,0 0,6 0,7 1,6 0,2 1,6 0,6 0,5 4,4
Guyana 2,3 0,3 0,9 0,1 1,3 4,9 6,4 1,7 3,6 0,8 1,6 14,1
Haití 1,1 0,2 0,2 0,1 0,8 2,4 7,0 1,1 1,8 0,5 2,5 12,9
Jamaica 0,4 0,0 1,8 0,1 0,2 2,6 5,3 0,5 2,0 0,4 1,3 9,6
Saint Kitts y Nevis 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,5 0,8 0,5 1,8 0,4 0,5 3,9
Santa Lucía 0,1 0,6 0,0 0,0 0,3 1,1 0,3 0,0 0,3 0,1 0,1 0,9
San Vicente y las Granadinas 0,2 0,0 0,0 0,0 0,3 0,5 5,7 0,2 2,3 0,3 0,6 9,0
Suriname 1,0 0,1 0,5 0,0 0,0 1,7 9,3 1,6 5,8 0,9 2,1 19,6
Trinidad y Tabago 0,7 0,5 0,4 3,1 0,2 4,9 4,7 2,8 2,5 0,7 2,1 12,8
América Latina y el Caribe 9,3 1,4 2,4 1,3 2,0 16,4 15,4 1,2 3,9 3,6 3,5 27,6

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías 
(COMTRADE), estadísticas nacionales para la Argentina, Chile, Honduras y el Uruguay; y Fondo Monetario Internacional (FMI), Direction of Trade Statistics database 
(DOTS) para Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, Jamaica, Suriname, Trinidad y Tabago y Venezuela (República 
Bolivariana de). 

a Incluye a la República Popular China, las Regiones Administrativas Especiales de Hong Kong y Macao, y la provincia china de Taiwán. 
b Asociación de Naciones del Asia Sudoriental.
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La importancia de Asia como origen de las 
importaciones de América Latina y el Caribe es mayor 
que como mercado de exportación, aunque estos datos 
fluctúan ampliamente entre países. Su participación 
en las importaciones totales iguala o supera el 20% en 
el caso de los países sudamericanos (excepto Venezuela 
(República Bolivariana de)) y México, siendo en general 
menor en los países centroamericanos y caribeños. Un 
patrón similar se observa en el caso particular de China 
(véase el cuadro II.16).

Por su parte, durante la segunda mitad de la 
década pasada, América Latina y el Caribe fue el socio 
comercial más dinámico de China y el segundo más 
dinámico del Japón. En el período 2005-2010, las tasas de 
crecimiento de las exportaciones de China hacia América 
Latina y el Caribe y de sus importaciones desde la región 
casi duplicaron las de sus exportaciones e importaciones 
totales (véase el cuadro II.17). La participación de la región 
en el comercio con China ha aumentado gradualmente, 
desde una base muy baja, hasta alcanzar en 2010 un 6% 
tanto de las exportaciones como de las importaciones 
totales de ese país (véase el gráfico II.21). En el caso 
del Japón, sus exportaciones hacia América Latina y el 
Caribe crecieron más rápidamente que hacia todos los 
demás destinos, mientras que sus importaciones desde 
la región solo fueron superadas en dinamismo por las 
provenientes de la Comunidad de Estados Independientes 
(véase el cuadro II.18).

En la última década, América Latina registró un 
balance deficitario en su comercio con Asia debido al 
creciente déficit comercial de México y Centroamérica. 
Como ya se indicó, estos países destinan una baja fracción 
de sus exportaciones a Asia, la cual es sin embargo el origen 

de una proporción cada vez mayor de sus importaciones. 
Como resultado, se han registrado crecientes déficits 
comerciales tanto con China como con el resto de Asia (véase 
el gráfico II.22B). En contraste, las economías de América 
del Sur, varias de las cuales destinan una alta proporción de 
sus exportaciones a Asia, muestran un balance comercial 
bastante equilibrado tanto con China como con el resto de 
Asia en los últimos diez años (véase el gráfico II.22A). En 
ello ha sido determinante el aumento de los precios de las 
materias primas exportadas por los países sudamericanos 
a Asia durante gran parte de la pasada década.

Cuadro II.17 
ChINA: vARIACIÓN MEDIA ANUAL DEL COMERCIO CON SOCIOS 

SELECCIONADOS, 1990-2010
(En porcentajes) 

Exportaciones

1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010
América Latina 
y el Caribe 32,2 17,8 26,8 31,4

Asia y el Pacífico a 26,5 9,3 20,3 13,9

Estados Unidos 36,7 16,1 25,6 11,7

Unión Europea 26,3 15,0 28,8 16,4

Resto del mundo 8,6 7,1 26,6 17,0

Mundo 19,1 10,9 25,0 15,7

Importaciones
América Latina 
y el Caribe 14,5 12,7 37,6 27,9

Asia y el Pacífico a 32,4 12,2 23,9 14,7

Estados Unidos 19,7 6,8 16,8 16,1

Unión Europea 18,2 7,6 18,8 17,9

Resto del mundo 11,2 13,4 26,8 15,7
Mundo 19,9 11,3 24,0 16,2

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la 
base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de 
mercaderías (COMTRADE).

a Incluye a Australia, el Japón, Nueva Zelandia, la República de Corea y la Asociación 
de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN).

Gráfico II.21 
ChINA: PARTICIPACIÓN DE SOCIOS SELECCIONADOS EN SU COMERCIO EXTERIOR, 1990-2010

(En porcentajes)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías 
(COMTRADE).

a Incluye a Australia, el Japón, Nueva Zelandia, la República de Corea y la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN).
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Cuadro II.18 
JAPÓN: COMERCIO CON SOCIOS SELECCIONADOS, 2005 Y 2010

(En millones de dólares) 

Exportaciones 2005 2010
Incremento anual  
(en porcentajes)

América Latina y el Caribe 23 322 42 118 12,5
Asia 289 661 430 499 8,2
Comunidad de Estados Independientes (CEI) 5 191 9 157 12,0
Oriente Medio 16 575 25 182 8,7
África 8 253 12 001 7,8
América del Norte 143 762 127 484 -2,4
Europa 93 952 98 372 0,9

Importaciones 2005 2010
Incremento anual  
(en porcentajes)

América Latina y el Caribe 14 774 26 761 12,6
Asia 230 383 313 185 6,3
Comunidad de Estados Independientes (CEI) 6 825 17 167 20,3
Oriente Medio 87 667 118 009 6,1
África 9 934 11 749 3,4
América del Norte 73 543 78 151 1,2
Europa 65 974 75 517 2,7

Fuente: Base de datos de la Organización de Comercio Exterior de Japón (JETRO) [en línea] www.jetro.go.jp.

Gráfico II.22 
AMéRICA DEL SUR Y MéXICO Y CENTROAMéRICA: EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y SALDO COMERCIAL  

CON ChINA Y EL RESTO DE ASIA, 1985-2010
(En millones de dólares)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías 
(COMTRADE), información oficial de los países y Fondo Monetario Internacional (FMI), Direction of Trade Statistics database (DOTS).

a Incluye a la India, el Japón, la República de Corea y la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN).
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Las exportaciones de la región a Asia se 
caracterizan por un patrón más concentrado que 
las dirigidas a sus otros mercados principales. Los 
productos primarios y las manufacturas basadas en 
recursos naturales (principalmente productos minerales 
procesados) predominan fuertemente en las exportaciones 
de la región a China, la India, el Japón y la República 
de Corea. Los productos manufacturados solo registran 

una presencia algo mayor en las exportaciones a los 
países de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental 
(ASEAN) (véase el gráfico II.23). La creciente demanda 
china ha sido un factor determinante en el retorno del 
protagonismo de las materias primas en la estructura 
exportadora regional, contribuyendo al proceso de 
reprimarización del sector exportador de la región en 
los últimos años (CEPAL, 2010b). 

Gráfico II.23 
AMéRICA LATINA Y EL CARIBE: ESTRUCTURA DEL COMERCIO CON SOCIOS SELECCIONADOS  

SEgÚN INTENSIDAD TECNOLÓgICA, PROMEDIO 2007-2009 a

(En porcentaje del total)
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Fuente:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías 
(COMTRADE).

a No se incluye a Cuba ni Haití. Los datos de Antigua y Barbuda corresponden solo a 2007 y los de Venezuela (República Bolivariana de) a 2008; Honduras no incluye datos de 
2008; Belice, la República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, Suriname y Granada (solo exportaciones) no incluyen datos de 2009.

b Asociación de Naciones del Asia Sudoriental.

Las canastas exportadoras de los países de la región 
a los países asiáticos siguen concentradas en algunos 
productos básicos, con la excepción de Costa Rica y 
México. En casi todos los países de la región, excepto 
México, los tres principales productos exportados representan 
más del 80% del valor de las exportaciones totales a los 
principales destinos de Asia. Cabe señalar que en los casos 
de Costa Rica, El Salvador y México, los principales 
productos exportados incluyen algunas manufacturas de alta 
tecnología (véase el cuadro II.19). Resulta particularmente 
destacada —aunque excepcional— la inserción lograda 
por Costa Rica en las cadenas de valor asiáticas del sector 
electrónico. Según cifras de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), el comercio de partes y piezas asociado 
a este tipo de cadenas entre Costa Rica y China pasó de 
representar un 2,2% del comercio bilateral en 1995 a un 
47% en 2008 (OMC, 2011b).

Si bien generalmente no figuran entre los tres 
principales productos de exportación, Asia está 
comenzando a importar nuevos productos desde la 
región. Entre ellos se incluyen la carne de aves, los aceites 
vegetales, las frutas frescas, el pescado congelado, los 
crustáceos y moluscos, los jugos de frutas y vegetales, 
el vino y las maderas procesadas. Aunque algunos de 

estos productos pertenecen a la categoría de productos 
primarios, no se consideran commodities por cuanto pueden 
alcanzar cierto grado de diferenciación por calidad. En 
la medida en que el ingreso familiar siga aumentando en 
Asia y su patrón de consumo se acerque gradualmente 
al occidental, la demanda asiática de estos productos 
podría expandirse de manera muy significativa en el 
futuro cercano. Al respecto, un reciente estudio de la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE) indica que entre 2009 y 2030 la región de Asia 
y el Pacífico concentraría un 85% del crecimiento de la 
clase media mundial, con lo cual en ese último año dos 
tercios de los habitantes de clase media del mundo se 
ubicarían en dicha región (Kharas, 2010)5. Según dicho 
estudio, este dinamismo estaría impulsado principalmente 
por la expansión de la clase media china, aunque la India 
podría seguir una senda similar, producto de las reformas 
económicas implementadas desde 1991, el aumento de 
los niveles de inversión, el dinamismo de los sectores 
manufacturero y de servicios, y los beneficios del alto 
crecimiento en China y otras partes de Asia. 

5 En el estudio se define la clase media global como los hogares con 
gastos diarios per cápita entre 10 y 100 dólares estadounidenses, 
medidos en paridad de poder adquisitivo.
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La región enfrenta competencia en los mercados 
de Asia y el Pacífico, incluso de las propias economías 
asiáticas. Si bien varios países de América Latina son 
importantes proveedores de recursos naturales para 
China, esta ha diversificado considerablemente sus 
fuentes de abastecimiento, reduciendo el poder de 
negociación de la región. Concretamente, la región 
compite en varios sectores de recursos naturales con 
algunas economías desarrolladas, como las de Australia, 
el Canadá, los Estados Unidos y Nueva Zelandia, así 
como con los propios países en desarrollo de Asia (en 
particular los países de la ASEAN) y algunos países 
africanos (véase el cuadro II.20). 

No obstante, dicha competencia, afrontada 
con una visión estratégica, puede abrir espacio a 
interesantes alianzas comerciales, productivas y 
tecnológicas. Si el Brasil compite con Australia en la 
venta de hierro al mercado chino, si Chile lo hace con 
el Japón en cátodos de cobre o si el Perú lo hace con 
los Estados Unidos y Australia en plomo, por citar 
algunos ejemplos, puede haber espacio para inversiones 
conjuntas y alianzas estratégicas en temas comerciales 
y tecnológicos que, con mutuo beneficio, permitan 
atender mejor la demanda china y del resto de Asia. 

Desde la irrupción de la reciente crisis económica 
mundial, las importaciones procedentes de China 
han sido con frecuencia objeto de investigaciones 
antidumping en el mundo y también en América 
Latina y el Caribe. No obstante, en 2010 se observó 
en la región una marcada disminución del inicio de 
investigaciones de ese tipo contra China con respecto 
a 2009 (véase el gráfico II.24). Esto es probablemente 
atribuible en buena medida a la recuperación de la 
demanda en la región, la cual habría implicado una 
competencia menos acentuada entre productores 
locales y sus competidores extranjeros. Todas las 
investigaciones antidumping iniciadas en América 
Latina y el Caribe durante 2010 en relación con las 
importaciones chinas tuvieron lugar en tres países: 
Argentina, Brasil y México. Se trata precisamente 

de los tres países de la región con un mayor sector 
manufacturero, cuya producción compite en varios 
segmentos con las importaciones chinas. 

Gráfico II.24 
AMéRICA LATINA Y EL CARIBE: INvESTIgACIONES 
ANTIDUMPING A ChINA, CUARTO TRIMESTRE DE  

2008 A CUARTO TRIMESTRE DE 2010
(Número de investigaciones iniciadas)
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Fuente: Chad P. Bown, “Global Antidumping Database” [en línea] http://www.
brandeis.edu/~cbown/global_ad/.

Mención especial merece el caso de México, 
donde la penetración de las importaciones chinas 
ha generado fuerte resistencia entre los sectores 
productivos afectados. La presión ejercida por estos 
sectores hizo que México concluyera en junio de 2008 
un acuerdo comercial de transición con China, en virtud 
del cual se prorrogaron hasta diciembre de 2011 las 
denominadas cuotas compensatorias para 204 partidas 
arancelarias, principalmente de los sectores textil, del 
vestuario y el calzado. De este modo, México puede 
imponer a las importaciones chinas abarcadas en esas 
cuotas aranceles superiores a los consolidados en la 
Organización Mundial del Comercio. La próxima 
expiración de las cuotas compensatorias pone de relieve 
la necesidad de que ambas partes convengan mecanismos 
para evitar nuevas tensiones en el comercio bilateral6. 

6 Estos temas, incluyendo la búsqueda de mecanismos para disminuir 
el déficit comercial mexicano con China, se abordaron en la segunda 
ronda del diálogo estratégico China-México, celebrada en Beijing 
en julio de 2011.  
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2. Inversión

La región ha adquirido gradualmente una mayor 
importancia como receptora de la inversión extranjera 
directa originaria del Japón y la República de Corea. 
Según datos oficiales, el acervo de la IED del Japón en la 
región a fines de 2010, excluyendo a los centros financieros 
del Caribe, superó los 44.000 millones de dólares. Esta es la 
mayor IED acumulada por el Japón en economías emergentes 
fuera de Asia. Por su parte, la República de Corea tenía, a 
marzo de 2011, un acervo de IED en la región —también 
excluyendo a los centros financieros del Caribe— superior 
a los 7.100 millones de dólares. Esta cifra es equivalente al 
acervo de IED coreana en Europa oriental y la Federación 
de Rusia, y supera los montos invertidos en el Oriente 
Medio y África (véase el gráfico II.25). La participación 
de la región en el acervo total de IED de estos dos países 
alcanza el 5% y el 4%, respectivamente. 

Gráfico II.25 
JAPÓN Y REPÚBLICA DE COREA: INvERSIÓN EXTRANJERA 

DIRECTA ACUMULADA EN ChINA Y EN REgIONES Y 
AgRUPACIONES EMERgENTES hASTA FINES DE 2010

(En millones de dólares)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base 
de información de la Organización de Comercio Exterior de Japón (JETRO) 
[en línea] www.jetro.go.jp y de la base de datos sobre inversión extranjera 
directa del Korea Eximbank [en línea] www.koreaexim.go.kr.

a Incluyen a Hong Kong (Región Administrativa Especial de China), la provincia 
china de Taiwán, la República de Corea y Singapur. En el caso de la República de 
Corea, este grupo incluye a Hong Kong (Región Administrativa Especial de China), 
la provincia china de Taiwán y Singapur.

b Incluye a Filipinas, Indonesia, Malasia y Tailandia.
c No incluye a los principales centros financieros.
d Las cifras son a marzo de 2011.

Históricamente, la IED de China en la región 
ha sido muy baja, sobre todo si se compara con los 
elevados montos del intercambio comercial. Los casi 
125.000 millones de dólares de comercio bilateral en 
2009 contrastan con los 255 millones de dólares de 
IED china que llegaron ese mismo año a las economías 
de la región, excluyendo a los centros financieros del 
Caribe (CEPAL, 2010b). Dicha cifra representó el 0,6% 

del total de la inversión directa china en el mundo y 
el 0,3% de los flujos de IED hacia América Latina y 
el Caribe (CEPAL, 2011a). Del mismo modo, según 
fuentes oficiales chinas, el acervo de IED china en la 
región hasta fines de 2009, excluyendo a los centros 
financieros del Caribe, alcanzaba los 1.958 millones 
de dólares, un 0,8% del total.

Sin embargo, las inversiones chinas irrumpieron 
fuertemente en la región en 2010. Ese año las empresas 
chinas invirtieron más de 15.000 millones de dólares en 
América Latina y el Caribe (CEPAL, 2011a). Así, China 
se convirtió en el tercer principal inversionista extranjero 
en la región, con un 9% de participación, después de los 
Estados Unidos (17%) y los Países Bajos (13%). La inversión 
china ha llegado principalmente al Brasil, la Argentina y el 
Perú, países con una significativa relación comercial con 
China. Más del 90% de estas inversiones se han dirigido a 
la extracción de recursos naturales, principalmente al sector 
de hidrocarburos y, en menor medida, a la minería. Por el 
contrario, en México y Centroamérica la inversión china 
es casi irrelevante, con la única excepción de Costa Rica. 
La suma de las inversiones chinas en la región anunciadas 
a partir de 2011 alcanza los 22.700 millones de dólares 
(véase el cuadro II.21). Habrá que esperar un tiempo para 
saber si se trata de un ciclo transitorio o si, por el contrario, 
2010 marcará el inicio de una nueva fase en las relaciones 
económicas entre China y la región, en la cual el elevado 
dinamismo del intercambio comercial se verá acompañado 
por crecientes niveles de inversión (CEPAL, 2011d).

Los tres principales factores que han propiciado la 
IED de Asia en América Latina en las últimas décadas 
han sido el acceso a los recursos naturales, la búsqueda 
de mercados y la mejora de la eficiencia de la producción 
y la administración (búsqueda de eficiencia). En el sector 
de las manufacturas, las industrias asiáticas, incluidas las 
de los textiles, el papel, los automóviles, la electrónica y 
la tecnología de la información y las comunicaciones, han 
elegido a México o a los países miembros del MERCOSUR 
—en particular el Brasil— para establecer su primera 
base de producción en América Latina. Por un lado, esto 
supone un primer paso para ingresar y expandirse en los 
mercados del TLCAN y del propio MERCOSUR. Por el 
otro, México puede facilitar el acceso no solo a los Estados 
Unidos, sino también a los países de Centroamérica y el 
Caribe. Asimismo, el MERCOSUR puede constituir una 
plataforma de exportación hacia otros países latinoamericanos, 
aprovechando ventajas como la cercanía geográfica y la 
red de acuerdos comerciales suscritos por el MERCOSUR 
dentro de la región. 
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Cuadro II.21 
ChINA: INvERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN ECONOMÍAS SELECCIONADAS DE AMéRICA LATINA Y EL CARIBE

(En millones de dólares)

País
Inversiones confirmadas Inversiones anunciadas

1990-2009 2010 A partir de 2011

Argentina 143 5 550 3 530

Brasil 255 9 563 9 870

Colombia 1 677 3 …

Costa Rica 13 5 700

Ecuador 1 619 41 …

Guyana 1 000 … …

México 127 5 …

Perú 2 262 84 8 640

Venezuela (República Bolivariana de) 240 … …

Total 7 336 15 251 22 740

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de Thomson Reuters, fDi Markets [en línea] http://www.fdimarkets.com/ y 
entrevistas a los representantes de las compañías.

La IED asiática en la región motivada por la 
búsqueda de eficiencia ofrece tanto oportunidades 
como desafíos. En la medida en que continúen aumentando 
los niveles salariales en los países en desarrollo de Asia, 
este tipo de IED podría convertirse en una importante 
plataforma asiática de exportación fuera del país (offshore) 
hacia los mercados estadounidense, europeo e incluso 
latinoamericano. Las entradas de IED orientada a la 
búsqueda de eficiencia suelen aumentar las exportaciones 
de manufacturas del país receptor e incrementar su 
competitividad internacional mediante la transferencia 
y asimilación de tecnología extranjera, la capacitación 
de los recursos humanos, la creación e intensificación 
de los encadenamientos productivos y el desarrollo 
empresarial local. 

No obstante, este tipo de IED tiene también varias 
deficiencias como el bajo valor agregado que supone, 
la concentración en las ventajas comparativas locales 
estáticas y no en las dinámicas, la alta dependencia de los 
componentes importados y la ausencia de aglomeraciones 
industriales. Estas deficiencias se observan en muchos 
proyectos de IED en América Latina, independientemente 
de su origen. Por ejemplo, si se comparan las inversiones 
coreanas en la región con las que este país efectúa en Asia, 
se observa que las primeras siguen estando limitadas 

a funciones relativamente sencillas como asegurar el 
suministro de recursos naturales, aumentar el acceso a 
los mercados o establecer plataformas de exportación 
que emplean componentes importados para suministrar 
productos finales al mercado de los Estados Unidos. 

Por otra parte, últimamente han emergido 
inversiones latinoamericanas en China, con montos 
significativos y en distintos sectores. Por ejemplo, 
entre 2002 y 2007 el Brasil realizó inversiones en China 
por un monto de 175.000 millones de dólares, entre las 
que destacan las realizadas en los sectores aeronáutico, 
eléctrico, las tecnologías de información, la agroindustria 
y el calzado. En la Argentina destaca el grupo Techint, que 
ha realizado cuantiosas inversiones en el sector siderúrgico 
de China (CEPAL, 2010c) y el fabricante de productos 
alimenticios Arcor, que ha establecido una compleja red de 
distribución en 50 ciudades del país. Entre las inversiones 
mexicanas destacan las de Bimbo, la empresa de alimentos 
más grande del país, y las del Grupo Maseca, también del 
área alimenticia. Este último abrió una planta en Shanghai 
con una inversión de aproximadamente 100 millones 
dólares en 2006. Por lo tanto, aunque sea de manera 
muy incipiente, empiezan a aparecer nuevas inversiones 
latinoamericanas en China, especialmente por parte de 
las denominadas empresas translatinas. 

3. Aspectos estratégicos de la relación comercial birregional

Si bien en Asia y el Pacífico ha predominado 
tradicionalmente una integración de facto, en los 
últimos años la integración asiática ha evolucionado 
hacia una etapa más formal. La ASEAN ha logrado 

ubicarse como eje articulador de este proceso de 
integración de jure, mediante una serie de iniciativas de 
liberalización comercial con los demás países asiáticos. 
El gran número de acuerdos comerciales suscritos en 
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Asia y el Pacífico hace que actualmente casi la mitad de 
comercio intraasiático esté cubierto por alguna preferencia 
arancelaria. Paralelamente, por diversas razones —en 
particular, la de tratar de asegurar un mayor acceso a los 
mercados— Australia, China, el Japón, la República de 
Corea, la India y Singapur, entre otras economías de Asia 
y el Pacífico, han firmado acuerdos de libre comercio y 
han establecido alianzas estratégicas con América Latina. 

El proceso de integración económica de jure en Asia 
y el Pacífico no ha sido unívoco, y se ha caracterizado 
por seguir diferentes vías y tener distintas velocidades 
de implementación. Los efectos en América Latina y el 
Caribe de la proliferación de acuerdos comerciales en Asia 
y el Pacífico son difíciles de pronosticar y dependerán, en  
gran medida, de cómo evolucionen las distintas iniciativas 
que se están negociando o estudiando actualmente. 
Entre ellas se destacan el proyecto para conformar un 
área de libre comercio que incluya a los 10 miembros 

de la ASEAN más China, el Japón y la República de 
Corea (ASEAN+3), al que se considera sumar también 
a Australia, la India y Nueva Zelandia (ASEAN+6), y las 
negociaciones en curso para ampliar el Acuerdo Estratégico 
Transpacífico de Asociación Económica (AETAE)7.

Los exportadores latinoamericanos compiten 
fuertemente en los mercados de China y la India 
con las economías de la ASEAN. Aunque actualmente 
China depende más de América Latina y el Caribe 
que de la ASEAN como abastecedor de productos 
primarios, la participación de esta última es superior a 
la de la región en las manufacturas basadas en recursos 
naturales, área donde el potencial de expansión y 
diversificación de exportaciones de la región debiera 
irse manifestando en los próximos años. En el caso de 
la India, la participación de los países de la ASEAN es 
superior a la de la región en ambas categorías (véase 
el cuadro II.22). 

7 Este proceso, en el que participan dos países de la región (Chile 
y Perú), está liderado por los Estados Unidos. En la sección C de 
este capítulo se presenta un análisis más detallado.  

Cuadro II.22 
ChINA Y LA INDIA: PARTICIPACIÓN DE LA ASEAN Y AMéRICA LATINA Y EL CARIBE EN SUS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES  

TOTALES, SEgÚN INTENSIDAD TECNOLÓgICA, PROMEDIO 2006-2009
(En porcentajes)

China India

Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones

Productos primarios ASEAN a 6,8 12,7 7,4 11,8
América Latina y el Caribe 17,0 1,8 5,9 0,5

Manufacturas basadas en 
recursos naturales

ASEAN a 13,3 11,3 15,3 12,8
América Latina y el Caribe 9,2 6,0 2,8 3,7

Manufacturas de baja tecnología ASEAN a 6,3 5,7 7,9 3,1
América Latina y el Caribe 1,8 4,3 0,9 2,9

Manufacturas de tecnología media ASEAN a 6,0 9,6 7,9 12,4
América Latina y el Caribe 1,1 5,8 1,7 4,5

Manufacturas de alta tecnología ASEAN a 17,0 7,9 11,1 10,6
América Latina y el Caribe 1,3 3,4 0,6 5,4

Otros ASEAN 4,2 6,9 2,6 17,2
América Latina y el Caribe 0,1 1,7 0,3 0,8

Fuente: División de Comercio Internacional e Integración en base a datos COMTRADE de la División de Estadísticas de las Naciones Unidas.
a Asociación de Naciones del Asia Sudoriental.

A medida que se profundiza el proceso para la 
reducción de las barreras comerciales entre los países 
asiáticos, podría producirse una mayor desviación de 
comercio en perjuicio de América Latina y el Caribe. 
China, la India, el Japón y la República de Corea, entre otras 
economías asiáticas, mantienen altos aranceles aplicados 
en sectores de interés exportador para la región, como la 
agricultura, los textiles y prendas de vestir y algunos sectores 
de maquinaria (véase el cuadro II.23). En consecuencia, la 
reducción o eliminación preferencial de estos aranceles en 
el ámbito de los acuerdos ya existentes entre la ASEAN y 

cada uno de los cuatro países mencionados, así como de 
un futuro acuerdo de la ASEAN+3, favorece a los países 
de la ASEAN frente a los de la región. En este contexto, 
la desviación de comercio para América Latina podría ser 
significativa si no se adoptan políticas activas en materia 
de acuerdos comerciales bilaterales o subregionales que 
permitan nivelar las condiciones de acceso a los principales 
mercados asiáticos. 
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En este contexto, la lista de acuerdos comerciales 
transpacíficos se alarga rápidamente. En América Latina 
y el Caribe los países más activos en esta materia han sido 
Chile y el Perú, precisamente los dos países de la región 
para los cuales Asia y el Pacífico representa una mayor 
fracción de sus exportaciones totales. Más recientemente 
se han sumado Costa Rica, que ha suscrito acuerdos de 

libre comercio con China y Singapur, y Colombia, que está 
negociando un acuerdo de ese tipo con la República de 
Corea (véase el cuadro II.24). Este conjunto de iniciativas 
revela intentos por parte de los países latinoamericanos 
de abordar la relación con Asia y el Pacífico con criterios 
de más largo plazo, sin que hasta ahora se pueda hablar 
de una concepción estratégica compartida. 

Cuadro II.24 
AMéRICA LATINA Y EL CARIBE (PAÍSES Y AgRUPACIONES SELECCIONADAS): ACUERDOS COMERCIALES PREFERENCIALES  

CON PAÍSES DE ASIA Y EL PACÍFICO, AgOSTO DE 2011

Acuerdos vigentes Acuerdos firmados Acuerdos en negociación

Chile a Australia, República de Corea, 
China, India, Japón, AETAE b

Malasia Viet Nam c, Tailandia

Colombia República de Corea

Costa Rica China Singapur

El Salvador Provincia china de Taiwán

Guatemala Provincia china de Taiwán

Honduras Provincia china de Taiwán

MERCOSUR India

México a Japón

Nicaragua Provincia china de Taiwán

Panamá Provincia china de Taiwán, Singapur

Perú a China, Singapur, República de Corea Tailandia, Japón AETAE b

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Sistema de Información 
sobre Comercio Exterior [en línea] www.sice.oas.org.

a Miembro del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). 
b Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica. Sus miembros son Brunei, Chile, Nueva Zelandia y Singapur.
c Negociaciones concluidas exitosamente en junio de 2011.

La experiencia del Japón en sus acuerdos de 
asociación económica pone de relieve la importancia 
que este país asigna al pilar de cooperación como 
complemento de la liberalización del comercio y las 
inversiones. El acuerdo de asociación económica suscrito 
entre el Japón y México incluyó, por primera vez en la 
historia de este tipo de acuerdos firmados por el Japón, 
un capítulo específico sobre la cooperación bilateral que 
comprende nueve áreas: promoción del comercio y la 
inversión, industrias de soporte, pymes, ciencia y tecnología, 

educación técnica y vocacional y capacitación, propiedad 
intelectual, agricultura, turismo y medio ambiente. En sus 
seis años de vigencia, el acuerdo ha permitido expandir y 
profundizar la cooperación del Japón en todas esas áreas. 
Del mismo modo, la cooperación internacional del Japón 
en Asia ha complementado y profundizado los esfuerzos 
de integración económica en esa región (CEPAL, 2009). 
América Latina y el Caribe trata de emular este enfoque 
integrado en sus vínculos económicos con otros socios 
asiáticos, como China y la República de Corea.

4. Conclusiones y recomendaciones

China emerge de la crisis fortalecida en su base 
productiva, tecnológica y financiera y con vínculos más 
relevantes con Asia y el Pacífico. Estimaciones recientes 
sugieren que en 2016 su producto interno bruto, medido en 
paridad de poder adquisitivo, superaría al de los Estados 
Unidos, transformándose así en la primera economía 

mundial8. Esto coincide con un intenso reforzamiento 
de los vínculos comerciales de China con las economías 

8 Fondo Monetario Internacional (FMI), World Economic Outlook 
Database, [en línea] http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/
weodata/index.aspx [fecha de consulta: 4 de julio de 2011].
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emergentes y en desarrollo. Las graves repercusiones de 
la crisis mundial sobre las economías industrializadas, por 
una parte, y la notable resiliencia mostrada por China, 
sumada a sus acrecentados vínculos con las economías 
en desarrollo, por otra, explican la actual recuperación a 
dos velocidades de la economía mundial. 

Siendo Asia y el Pacífico la región más dinámica 
de la economía mundial, los países de América Latina 
y el Caribe deberían esforzarse por definir una nueva 
relación con ella. Considerando los riesgos e incertidumbre 
que conlleva la actual situación de poscrisis en la economía 
mundial, los países de la región deberían redoblar sus 
esfuerzos para identificar y aprovechar las oportunidades 
que se derivan de una mayor integración con Asia y el 
Pacífico. Ese esfuerzo sería más fecundo si se realizase de 
un modo coordinado ya que las iniciativas comerciales y 
de inversión podrían aprovechar sinergias, economías de 
escala y acumulación de voluntades políticas, pudiendo 
así aspirar a metas más ambiciosas.

Las condiciones económicas y comerciales son 
altamente favorables para avanzar en un nuevo tipo de 
relación entre ambas regiones. En efecto, las favorables 
perspectivas de crecimiento de esas dos regiones ofrecen 
una oportunidad única para sentar las bases de una nueva 
etapa en sus relaciones comerciales y de inversión. Para 
ello, es posible y necesario avanzar en: i) la diversificación 
de las exportaciones dirigidas a Asia y el Pacífico; ii) la 
creación de alianzas comerciales birregionales; iii) el 
aumento de los montos de las inversiones mutuas, sobre 
todo en infraestructura en América Latina y el Caribe y 
en la presencia en las cadenas asiáticas de valor en dicho 
continente; iv) un incremento sustantivo de la cooperación 
en innovación, negocios tecnológicos y capital humano, 
y v) el establecimiento de instancias regulares de diálogo 
de alto nivel entre los gobiernos de la región y los de sus 
principales socios asiáticos. Respecto de este último punto, 
cabe señalar que la región como un todo ya dispone de 
dichas instancias con la Unión Europea y los Estados 
Unidos, pero no así con China. 

En este contexto, adquiere particular importancia 
el Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este 
(FOCALAE). Este Foro, constituido en 1999, reúne a 18 
países latinoamericanos y 16 países de Asia y el Pacífico. 
Entre estos últimos se cuentan todos los principales socios 
de América Latina en dicha región, excepto la India. Su 
principal objetivo es promover la intensificación de las 
relaciones birregionales, no solo en los aspectos económicos, 
sino también en los políticos y de cooperación. Para este 
fin se han realizado cinco reuniones ministeriales desde 
2001, la última de ellas en la Argentina en agosto de 2011.

Además de mantener un diálogo con el conjunto 
de la región de Asia y el Pacífico, la heterogeneidad 
de sus integrantes hace aconsejable la definición de 

estrategias individuales para algunos de ellos. Dada 
la heterogeneidad presente entre los países asiáticos y el 
diferente grado de interés e importancia de sus relaciones 
con América Latina y el Caribe, resulta conveniente generar 
instancias de diálogo y acción diferenciadas, al menos 
para cuatro grandes actores: China, Japón, República de 
Corea y la ASEAN. 

En el caso particular de China, un tema que deberá 
ser adecuadamente manejado es el de las inquietudes 
defensivas que las exportaciones industriales de ese 
país generan en la región. La industria siderúrgica 
latinoamericana, por ejemplo, ha manifestado una gran 
preocupación por la tasa de penetración de las importaciones 
chinas en este rubro. Según el Instituto Latinoamericano 
del Fierro y el Acero (ILAFA), esta habría crecido del 
3% en 2005 a casi el 30% en 20109. Las inquietudes no 
surgen solo por la pérdida de posición en los mercados 
de la propia región, sino también por la amenaza de 
desplazamiento en terceros mercados. Es posible que en 
este caso, así como en otros rubros manufactureros, se 
requiera una mirada más conjunta y de mediano plazo 
entre productores chinos y latinoamericanos, privilegiando 
complementariedades y espacios de cooperación. En 
ausencia de estas modalidades de diálogo, es probable 
que las diferencias comerciales persistan, reflejándose 
en nuevas acusaciones antidumping o en otras barreras 
no arancelarias.

Los notables excedentes de ahorro en China y 
en otras economías de Asia y el Pacífico convierten 
a esos países en inversionistas potenciales de primer 
orden en América Latina y el Caribe. Asia y el Pacífico, 
sobre todo China, cuenta con fondos que permitirían un 
financiamiento complementario a relevantes iniciativas 
de infraestructura, energía, transporte y logística en la 
región. Dadas las bajas tasas de interés y de crecimiento 
que se proyectan para las economías industrializadas en 
los próximos cinco años, las perspectivas de proyectos 
rentables en el contexto de economías en crecimiento 
pueden estimular un elevado interés asiático por estas 
iniciativas en América Latina y el Caribe.

En este contexto, los gobiernos de la región podrían 
estructurar una cartera consensuada de proyectos 
de inversión para atraer el interés de la banca, las 
empresas y el Gobierno de China. La inversión de 
este país en proyectos de infraestructura y de energía 
no solo permitiría fortalecer sus relaciones económicas 
con la región, sino que también generaría externalidades 
positivas para el propio proceso de integración regional 
latinoamericano. Los proyectos de infraestructura 

9 Véase [en línea] http://www.ilafa.org/noticias/Paginas/Importacion
esSider%C3%BArgicasRegionales.aspx [fecha de consulta: 13 de 
junio de 2011].
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definidos en el ámbito de la Iniciativa para la Integración 
de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) y 
del Proyecto Mesoamérica aparecen como candidatos 
naturales en este sentido.

El fortalecimiento de las relaciones económicas con 
Asia no tiene por qué limitarse al comercio y las inversiones, 
sino que debería incluir también la agenda de cooperación. 
La región puede aprender mucho de Asia y beneficiarse de 
una mayor cooperación interregional. En este sentido, resulta 
particularmente positivo el enfoque integrado utilizado por el 
Japón, basado en la tríada de comercio, inversión y cooperación. 
La región debería tratar de emular esta aproximación integral 
en su vinculación con otras contrapartes asiáticas.

Es el momento apropiado para definir, de manera 
concertada, las prioridades regionales en las relaciones 
con los países asiáticos, proponiendo una asociación 
estratégica de beneficio mutuo. Lo más urgente 
parece ser que los gobiernos de la región avancen en el 
establecimiento de una agenda regional de comercio, 

inversión, infraestructura, logística, turismo e intercambios 
tecnológicos que pueda motivar un acercamiento estratégico 
con los países asiáticos, aprovechando el dinamismo de 
sus economías para inducir en la región un patrón de 
crecimiento que, además de elevado y estable, sea más 
sostenible, con mejores repercusiones sociales y más 
apoyado en la innovación. Por su parte, China podría dar 
buen uso a sus elevadas reservas internacionales apoyando 
las inversiones ya sugeridas, así como aprovechando su 
presencia en la banca multilateral regional para favorecer 
proyectos destinados a la modernización productiva, 
tecnológica y exportadora de las pymes latinoamericanas 
y caribeñas. También podría estimular un intercambio 
más activo entre universidades y centros tecnológicos, así 
como un diálogo más intenso a nivel de organizaciones 
empresariales, con el fin de explorar y promover agendas 
de intereses mutuos que permitan anticiparse a eventuales 
controversias comerciales, superándolas por el camino 
del diálogo y los beneficios compartidos.
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