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I. GRUPO TÉCNICO DE CADENAS GLOBALES DE VALOR Y 

ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS 

Creada el 28 de abril del 2011, la Alianza del Pacífico (AP) es una iniciativa económica y de desarrollo 

entre Chile, Colombia, México y Perú, que busca impulsar un mayor crecimiento y mejorar la 

competitividad de los cuatro países que la integran, a través de mecanismos de articulación en 

materia de política, economía, cooperación e integración, con miras a un avance progresivo hacia la 

libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. 

El Grupo Técnico sobre Cadenas Globales de Valor y Encadenamientos Productivos1 όŜƴ ŀŘŜƭŀƴǘŜΣ άŜƭ 

DǊǳǇƻ ¢ŞŎƴƛŎƻέύ ǎŜ Ŏƻƴǎǘƛǘǳȅƽ Ŝƴ ƭŀ ·LLL /ǳƳōǊŜ ŘŜ ƭŀ !ƭƛŀƴȊŀ ŘŜƭ tŀŎƝŦƛŎƻΣ realizada el 24 de julio de 

2018 en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Su objetivo es impulsar los sectores productivos con 

potencial para insertarse en las cadenas globales y regionales de valor, así como ampliar y profundizar 

la complementariedad económica y productiva entre los miembros de la AP, a través de 

encadenamientos productivos. 

En este contexto, en la Declaración de Puerto Vallarta se estableció el siguiente mandato para guiar 

las acciones llevadas a cabo por este Grupo Técnico entre julio de 2018 y julio de 2019, incluyendo la 

realización del presente estudio: 

άLŘŜƴǘƛŦƛŎar los encadenamientos productivos entre los países miembros de la Alianza del Pacífico, 

tomando en consideración la complementariedad existente y proponer acciones que profundicen 

dichos encadenamientos, así como las herramientas para medir su impacto, coordinado con los 

DǊǳǇƻǎ ¢ŞŎƴƛŎƻǎ ǉǳŜ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴΦέ 

El presente estudio corresponde al trabajo comprometido por la delegación chilena en la reunión del 

Grupo Técnico, efectuada en Lima, Perú, los días 27 y 28 de marzo del año 2018, donde Chile presentó 

la metodología que fue aprobada por los países miembros.  

El documento está organizado en 8 secciones. En las dos primeras secciones se realiza una 

presentación del Grupo Técnico e introducción al estudio. En la tercera sección se presentan los 

perfiles económicos de los países que conforman la AP, con énfasis en las políticas comerciales de 

cada uno de ellos. En la siguiente sección se presenta un análisis del comercio intra-AP. La sección 

cinco explica la metodología y los supuestos empleados para la detección de potenciales 

encadenamientos productivos entre los países miembros de la AP. La sección seis presenta algunos 

ejemplos de posibles encadenamientos productivos de acuerdo a los resultados obtenidos. En la 

sección siete se presentan los resultados del estudio y, finalmente, en la sección ocho las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Julio, 2019. 

                                                           
1 Conformado por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Secretaría de Economía de México y Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo de Perú.  



 

5 
 

II. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

Las cadenas globales de valor (CGV) representan una de las principales características de la actual 

geografía del comercio internacional. Se caracterizan por la desagregación de las diferentes 

actividades y procesos productivos en distintos países, regiones y continentes. En este escenario 

toma protagonismo el comercio de los bienes intermedios y servicios, en donde en cada segmento 

de la cadena se va agregando valor, desde la investigación y desarrollo, diseño del producto, 

fabricación, hasta los servicios de post venta.  

Las CGV surgieron a finales de los años 80 impulsadas por las empresas multinacionales que 

comenzaron a desagregar los procesos productivos en otras empresas con menores costos, ubicadas 

por lo general en otros países. Asimismo, influyeron en el desarrollo de las CGV los menores costos 

del transporte internacional, la negociación de diversos acuerdos comerciales que favorecieron el 

intercambio de bienes y servicios y el gran desarrollo de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC). 

A pesar del complejo escenario que enfrenta actualmente la economía global, las CGV son cada vez 

más relevantes en la producción, el comercio y las inversiones internacionales, representando 

alrededor de dos tercios del comercio internacional2, y generando unos 17 millones de puestos de 

trabajo en el mundo, según el Banco Mundial.  

La inserción de los países en las CGV depende de diversos factores, siendo uno de ellos la cercanía 

Ŏƻƴ ƭƻǎ ƎǊŀƴŘŜǎ ŎŜƴǘǊƻǎ ǇǊƻŘǳŎǘƛǾƻǎ ƻ άŦłōǊƛŎŀǎ ƳǳƴŘƛŀƭŜǎέ. Existen tres fábricas mundiales que 

lideran las CGV: la fábrica europea liderada por Alemania, la fábrica Asia liderada por China y la fábrica 

NAFTA liderada por Estados Unidos (Ilustración 1).  

  

                                                           
2 Global Value Chain Development Report 2019, WTO, IDE ς JETRO, OECD, UIBE, WBG.  
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Ilustración 1: Las Fábricas Mundiales3 

 

En este esquema se observa claramente que las CGV tienden a ser regionales, debido a que los 

grandes centros productivos tienden a abastecerse de los insumos intermedios que demandan 

(partes, piezas y servicios) de empresas ubicadas dentro de su región, generando con ello una 

dinámica de intercambio comercial que se traduce en mayores niveles de comercio intrarregional. Es 

así como los países del Sudeste Asiático han logrado un gran dinamismo comercial bajo el paraguas 

de China. Lo mismo ocurre con Europa en torno a Alemania. Por su lado, México y Canadá y en menor 

medida América Central se han beneficiado de su cercanía con Estados Unidos. 

Gráfico 1: Participación porcentual de la región en las exportaciones globales (1948 - 2017) 

 

 (*) ASEAN más China, Japón y Corea / Fuente: UN COMTRADE 

Los países miembros de la AP, excepto por México, se encuentran lejos de las grandes fábricas 

mundiales y en general la región de América Latina y el Caribe no ha logrado beneficiarse del 

desarrollo y el impulso comercial que han generado las CGV. Por ejemplo, puede apreciarse que 

                                                           
3 Santorini y Taglioni 2015.  
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mientras los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés), 

más China, Japón y Corea, han experimentado un importante crecimiento en su participación dentro 

del comercio internacional, la región de América Latina y el Caribe presenta niveles de participación 

en el comercio internacional similares a los que tenía a comienzos de la década del 70 (ver gráfico 1).  

De este modo, la ausencia de un actor gravitante en el comercio internacional dentro de la región de 

América Latina y el Caribe, junto con otros factores tales como la carencia de una infraestructura 

adecuada, geografía compleja, tamaño del continente y diversos sistemas de integración comercial, 

hacen que la región tenga un bajo nivel de comercio intrarregional en comparación con otras 

regiones del mundo (gráfico 2), alcanzando 16,4% en 2017.   

 

Gráfico 2: Comercio Intra Regional en % (2008 - 2017) 

 

(*) ASEAN más China, Japón y Corea 

Fuente: Elaboración propia con datos de UN COMTRADE 

Considerando este escenario, adquieren gran relevancia las acciones que la AP pueda impulsar para 

contrapesar el bajo nivel de comercio intrarregional. En efecto, el comercio intrarregional en la AP es 

de 2,8% (ver sección IV) y la agrupación representó solo el 3,7% del comercio mundial en el año 2017.  

En este contexto, un primer trabajo del GT es la identificación y análisis de las posibilidades de formar 

encadenamientos productivos dentro de la AP, con miras a exportar a terceros países, y en particular 

aprovechando la red de acuerdos comerciales que tienen los países miembros. Para ello, el presente 

estudio tiene por objeto identificar potenciales encadenamientos productivos entre los países de la 

AP para la exportación de bienes a los siguientes mercados asiáticos priorizados: Japón, China, Corea 

y Tailandia4. El estudio se basa en la metodología desarrollada por el División Cadenas Globales de 

Valor de SUBREI5. 

                                                           
4 Dichos países fueron escogidos en consideración de los beneficios arancelarios y de acceso a mercados que 
provienen de los acuerdos comerciales que sostienen con los países miembros de la AP.  
5 Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. 
Autoría: Viviana Araneda, Luciano Cuervo y Constanza Manosalva. 
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Un encadenamiento productivo se genera cuando un país importa un insumo o bien intermedio 

desde otro país y a través de una transformación productiva le añade el valor requerido para que 

pueda ser exportado como un bien originario hacia un tercer mercado (cumpliendo con la norma de 

origen negociada entre estos últimos dos países).  

Un encadenamiento productivo no es una CGV6, ya que sólo participan dos o tres empresas, en 

general no están gobernados por una empresa multinacional, y en particular en el caso de la AP, por  

lo general se trata de encadenamientos donde el producto exportado a un tercer mercado no es un 

bien intermedio, sino que por lo general se trata de un producto con poco valor agregado (por 

ejemplo, productos agropecuarios).  

Como resultado del análisis se puede observar que gran parte de los potenciales encadenamientos 

que este estudio identifica corresponden al sector de alimentos procesados. Lo anterior, se explica 

por la estructura productiva y las matrices exportadoras de los países de la AP, lo que ocurre también 

a lo largo de la región de América Latina y el Caribe. No obstante, también se identifican potenciales 

en otros sectores productivos.  

En una etapa posterior, este estudio se complementará con nuevos enfoques metodológicos tales 

como la revisión de los encadenamientos a partir de la matriz oferta-utilización, las ventajas 

competitivas reveladas de los insumos y de los bienes finales y el índice de intensidad importadora 

de los países a los que se quiere llegar, entre otros. 

III. PERFILES ECONÓMICOS7 

i. CHILE 

Según el Banco Mundial, Chile ha sido una de las economías latinoamericanas que más ha crecido en 

las últimas décadas, totalizando un Producto Interno Bruto (PIB) a precios actuales de US$ 277,08 mil 

millones en el año 2017, con una tasa de crecimiento de 1,49% respecto al periodo anterior. Por su 

lado, el PIB per cápita a precios actuales fue de US$15.037. 

Como se puede observar en el gráfico 3, el peak de crecimiento se registró en el periodo comprendido 

entre los años 2010 y 2012, en el cual Chile creció a tasas superiores al 5,7%. Luego, se observa una 

caída en el ritmo de crecimiento entre los años 2013 y 2014. Una de las causas de esta desaceleración 

fue el empeoramiento de las condiciones externas, fundamentalmente, el fin del ciclo de altos precios 

de los bienes primarios (entre ellos, cobre). Entre el 2014 y 2017, las tasas de crecimiento se ubicaron 

alrededor del 2%. En el año 2018 se registró una aceleración que permitió alcanzar el 4% de 

crecimiento. Esta mejora se explicó por menores tasas de interés y un mayor precio del cobre lo que 

                                                           
6 La cadena de valor describe la gama completa de actividades que firmas y trabajadores en todo el mundo 
realizan para llevar un producto desde la concepción hasta la producción y el uso final (Gereffi Fernandez-
Stark, 2016; Kaplinsky, 2000). Esto incluye actividades tangibles e intangibles de valor agregado, como 
investigación y desarrollo (I + D), diseño, producción, distribución, comercialización y apoyo al consumidor 
final. Por lo tanto, las cadenas de valor mundiales consisten en redes transfronterizas e interempresariales 
que llevan un bien o servicio al mercado (Duke GVC Center, septiembre 2017). 
7 Esta sección fue escrita y es de responsabilidad de las distintas agencias de los países de la AP que participan 
en el GT. 
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permitió un rebote de la actividad minera. Igualmente repuntaron las actividades no mineras, 

particularmente el comercio mayorista, los servicios empresariales y la manufactura8. 

 

Gráfico 3: Crecimiento del PIB de Chile (% anual) 

 

Fuente: elaboración propia con cifras del Banco Mundial (las cifras pueden ser consultadas en            

https://datos.bancomundial.org/) 

 

 

Gráfico 4: Exportaciones e Importaciones de Bienes como % del PIB 

 

Fuente: UNSTAT  

 

  

                                                           
8 Chile, Panorama General, Banco Mundial (https://www.bancomundial.org/es/country/chile). 
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Gráfico 5: Evolución valor de las exportaciones e importaciones de bienes (en millones de USD) 

 

Fuente: UNSTAT  

Según datos obtenidos del Global Trade Atlas (GTA), las exportaciones del país en el año 2017 

ascendieron a US$65.882 millones, mientras que las importaciones totalizaron US$59.483 millones. 

Las exportaciones de cobre y sus manufacturas representaron el 26,68% del total, minerales 

metalíferos, escorias y cenizas (25,84%), pescados y crustáceos (7,99%), frutas y frutos comestibles 

(7,31%), pulpa de madera (3,88%), y otros (28,3%). Los destinos principales en el 2017 fueron China 

(27,25%), Estados Unidos (14,66%), Japón (8,75%) y Corea del Sur (6,19%).   

 

Ilustración 2: Estructura de las exportaciones de Chile (2017) 

 

Fuente: Global Trade Data (disponible en https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/chl/) 
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Ilustración 3: Estructura de las importaciones de Chile (2017) 

 

Fuente: Global Trade Data (disponible en https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/chl/) 

En cuanto a las importaciones destacan los combustibles y aceites minerales (15,77%), reactores 

nucleares, calderas y máquinas (12,65%), vehículos automóviles y tractores (12,52%), máquinas, 

aparatos y material eléctrico (10,12%), plásticos y sus manufacturas (3,75%) y otros (45,19%). Las 

importaciones, en el mismo año, provinieron en mayor medida desde China (22,42%), Estados Unidos 

(18,19%), Brasil (9,47%) y Argentina (4,89%).  

Según estadísticas del Banco Central de Chile, en 2016 un 30,2% de las importaciones 

correspondieron a bienes de consumo, un 48,9% a bienes intermedios y un 20% a bienes de capital.  

En cuanto a la política comercial, Chile se ha enfocado en las últimas décadas en la liberación y 

facilitación de comercio, propiciando la entrada y salida de bienes y servicios, desde y hacia el mundo. 

Esto se ve reflejado en sus 28 acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales con 64 mercados, lo 

que representa el 63% de la población mundial y el 86,3% del PIB global. La idea anterior se ve 

reforzada por el peso que tienen las exportaciones de bienes y servicios en el PIB de Chile. Chile 

también ha jugado un rol protagónico en el multilateralismo, teniendo una participación activa en 

foros internacionales como la Organización Mundial de Comercio (OMC).  

  

https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/chl/
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Ilustración 4: Cronología de los tratados de libre comercio de Chile 

 

Fuente: Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. 

 

Chile y su inserción en las cadenas globales de valor 

Con respecto a la inserción de Chile en las CGV, y de acuerdo con la reciente publicación de los perfiles 

actualizados sobre el comercio en valor agregado (TiVA) de la OMC, según datos extraídos de la base 

de datos de la OCDE sobre TiVA9, Chile se encuentra integrado en las CGV mayoritariamente como 

proveedor de insumos para procesos productivos que realizan otros países, especialmente China, 

presentando una participación hacia adelante (forward)10 de un 29% en 2015. 

Por su parte, las importaciones chilenas de bienes y servicios que son utilizados en la fabricación de 

productos (participación hacia atrás o backward) para su posterior exportación son relativamente 

bajas (15,1% en 2015). El sector con mayor integración forward es minería, con un 37,1% de valor 

agregado doméstico contenido en las exportaciones a un país determinado que luego exporta a un 

tercer país. En segundo lugar, se encuentra el sector de ventas mayoristas y retail, con un 10,3% y 

luego otros servicios con 8,1%. También minería es el sector más encadenado hacia atrás, con un 

41,9% de valor agregado extranjero en sus exportaciones. A continuación, se encuentra comidas y 

bebestibles con un 11,2% y finalmente, sector de ventas mayoristas y retail con 8,3%.  

                                                           
9 Disponible en https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/miwi_e/CL_e.pdf.  
10 tŀǊǘƛŎƛǇŀŎƛƽƴ άforwardέ ǊŜǇǊŜǎŜƴǘŀ Ŝƭ ǾŀƭƻǊ ŀƎǊegado doméstico contenido en bienes o servicios 
intermedios, exportado a una economía, y que luego es reexportado a una tercera economía, incorporado en 
otro producto (traducción no oficial). (OMC, 2019). 

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/miwi_e/CL_e.pdf
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ii. COLOMBIA 

Según el Banco Mundial, Colombia ha sido una de las economías latinoamericanas que más ha crecido 

en las últimas décadas, totalizando un PIB de US$ 373,47 mil millones en el año 2017, con una tasa 

de crecimiento de 1,8% respecto al 2016. Como se puede observar en el gráfico 6, el crecimiento más 

alto del periodo 2010-2017, se registró en 2011, año en el cual Colombia creció a una tasa del 7,4%. 

A partir del siguiente año, las tasas de crecimiento han sido inferiores, producto de la desaceleración 

de los mercados externos y la caída en los precios de los bienes commodities tales como los productos 

minero-energéticos. 

Por su lado, el PIB per cápita a precios constantes de 2017, fue de US$7.611,7, con una tasa de 

crecimiento promedio anual del 2,5% frente a 2010. 

Gráfico 6: Crecimiento del PIB de Colombia (% anual) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las cifras del Banco Mundial. World Development Indicators. 

 

La política de comercio exterior de Colombia del nuevo Gobierno Nacional se ha enfocado en tres 
estrategias: 1) Aprovechamiento de los acuerdos comerciales y mercados estratégicos, 2) Facilitación 
del comercio para mejorar la competitividad y 3) Atracción de Inversión extranjera de eficiencia.  

La política de comercio exterior actual busca que, más allá de continuar con la firma de nuevos 
acuerdos comerciales, los empresarios del país puedan hacer un uso efectivo de los que Acuerdos 
vigentes. A la fecha, Colombia cuenta con 16 acuerdos comerciales vigentes con alcance a 62 
mercados.  
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Gráfico 7: Exportaciones e Importaciones de Bienes como % del PIB 

 
Fuente: elaboración propia con cifras del Banco Mundial (las cifras pueden ser consultadas en 

https://databank.bancomundial.org) 

 

 

Ilustración 5: Acuerdos Comerciales de Colombia y su entrada en vigencia 

 
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Oficina de Estudios Económicos. 

 
Las exportaciones de Colombia ascendieron a US$37.800 millones en el año 2017, mientras que las 
importaciones totalizaron US$46.075 millones. Las exportaciones de minero-energéticos 
representan el 55% del total de las exportaciones, los productos agrícolas (14%), los productos 
químicos (5,0%), los metales preciosos (4,4%), entre los sectores más representativos. Los principales 
destinos de las exportaciones colombianas en el 2017 fueron Estados Unidos (28%), Panamá (6,6%) 
y México (4,0%).   
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Ilustración 6: Estructura de las Exportaciones de Colombia (2017) 

Fuente: Global Trade Data (Disponible en 

https://atlas.media.mit.edu/es/visualize/tree_map/hs92/export/col/all/show/2017/ 

Por el lado de las importaciones, por sectores de productos, a 2017, se destacan las de maquinaria y 

equipo (24%), productos químicos (16%), equipos de transporte (11%), metales (7,4%), petróleo 

refinado (6,3%), entre los más importantes. En cuanto al origen, las importaciones en 2017 

provinieron en mayor medida de Estados Unidos (26%), China (19%), México (7,8%), Brasil (5,5%) y 

Alemania (4,2%), entre otros. 

Ilustración 7: Estructura de las importaciones de Colombia (2017) 

 
Fuente: Global Trade Data (Disponible en 

https://atlas.media.mit.edu/es/visualize/tree_map/hs92/import/col/all/show/2017/ 

 

Colombia y su inserción en las cadenas globales de valor 

De acuerdo con el perfil de Colombia sobre CGV de la OMC, se observa que el valor agregado de las 

exportaciones del país a 2015, 11,6% es valor agregado externo (encadenamientos hacia atrás) y 

21,9% es valor agregado domestico enviado a terceros países (encadenamientos hacia adelante). 

Esto está un poco por debajo de los porcentajes promedios tanto de los países en desarrollo como 

de los desarrollados. 

El sector más encadenado hacia atrás y más encadenado hacia delante es el de minería. 38,4% del 

valor agregado exportado corresponde a valor agregado doméstico (encadenamiento hacia delante) 

y 43,7% es valor agregado externo enviado a terceros países (encadenamiento hacia atrás).  

https://atlas.media.mit.edu/es/visualize/tree_map/hs92/export/col/all/show/2017/
https://atlas.media.mit.edu/es/visualize/tree_map/hs92/import/col/all/show/2017/
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iii. MÉXICO 

De acuerdo con el Banco Mundial, en 2017 México registró una Producto Interno Bruto (PIB) de 1.150 

mil millones de dólares, obteniendo una tasa de crecimiento de 2% respecto al 2016. 

Durante los últimos años, México ha tenido un desempeño estable en su economía, debido a que de 

2010 a 2017 tuvo una tasa de crecimiento promedio anual de 2,8%. 

Gráfico 8: Crecimiento del PIB de México 

 

Fuente: elaboración propia con cifras del Banco Mundial (las cifras pueden ser consultadas en            

https://datos.bancomundial.org/) 

Referente a la información comercial, de 2010 a 2017 las exportaciones de bienes como porcentaje 

del PIB pasaron de 28,2% a 35,4% en 2017, mientras que, en las importaciones de bienes, en 2010 

registraron 28,5% pasando a 36,3% en 2017. El comercio total de bienes en 2010 registró un 56,7% 

del PIB mexicano, cerrando en 2017 con 71,6%. 
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Gráfico 9: Exportaciones, importaciones y comercio total de bienes como % del PIB de México 

 

Fuente: elaboración propia con cifras de la División de Estadística de las Naciones Unidas (las cifras pueden ser 

consultadas en https://unstats.un.org/home/) 

De 2010 a 2017, el valor de las exportaciones de bienes de México aumentó 37,3% pasando de 

US$298 mil millones a US$409 mil millones.   

El valor de las importaciones de bienes de México aumentó 39,4% pasando de US$301 mil millones 

en 2010 a US$420 mil millones en 2017. 

De 2010 a 2017, el valor del comercio total de bienes aumentó 38,4% al pasar de US$600 mil millones 

en 2010 a US$830 mil millones en 2017. 
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Gráfico 10: Valor de las exportaciones e importaciones de bienes de México (en miles de millones de USD) 

 

Fuente: elaboración propia con cifras de la División de Estadística de las Naciones Unidas (las cifras pueden ser 

consultadas en https://unstats.un.org/home/) 

Según datos obtenidos del GTA, las exportaciones de México en 2017 ascendieron a US$418 mil 

millones, mientras que las importaciones registraron US$356 mil millones, obteniendo una balanza 

comercial superavitaria de US$62 mil millones. 

Las principales exportaciones de México fueron: coches (11%), piezas-repuestos (6,7%), camiones de 

reparto (6,4%), computadoras (5,4%) y petróleo crudo (4,7%). Asimismo, sus principales destinos de 

exportación fueron EE. UU. (73%), Canadá (5,2%), China (2,1%), Alemania (2,1%) y Japón (1,3%). 

 

Ilustración 8: Estructura de las exportaciones de México (2017) 

 

Fuente: Global Trade Data (Disponible en https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/mex/) 
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Por otro lado, sus principales importaciones fueron piezas-repuestos (7,1%), refinado de petróleo 

(6,6%), coches (3,3%), computadoras (2,7%) y gas de petróleo (2,1%). Asimismo, entre los principales 

orígenes de sus importaciones estuvieron EE.UU. (51%), China (15%), Alemania (4,2%), Japón (4,2%) 

y Corea del Sur (3,1%). 

Ilustración 9: Estructura de las importaciones de México (2017) 

 

Fuente: Global Trade Data (Disponible en https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/mex/) 

Según estadísticas del Banco de México, en 2017, un 13,6% de las importaciones correspondieron a 

bienes de consumo, un 76,6% de bienes intermedios y un 9,8% de bienes de capital.11 

 

Ilustración 10: Acuerdos comerciales de México 

 

Fuente: Secretaría de Economía (Disponible en https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/comercio-exterior-

paises-con-tratados-y-acuerdos-firmados-con-mexico?state=published) 

Actualmente México cuenta con una red de 13 Tratados de Libre Comercio con 52 países (TLCs), 31 

Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) con 32 países y 8 

                                                           
11 Se puede consultar la información en http://www.banxico.org.mx  

https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/mex/
https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/comercio-exterior-paises-con-tratados-y-acuerdos-firmados-con-mexico?state=published
https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/comercio-exterior-paises-con-tratados-y-acuerdos-firmados-con-mexico?state=published
http://www.banxico.org.mx/
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acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance 

Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). 

Además, México participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales como la 

OMC, el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la ALADI. 

Durante los últimos años, la política comercial de México se centró en negociar nuevos acuerdos 

comerciales y de inversión como el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Centroamérica12, el TLC con 

Panamá, el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico y el Tratado Integral y 

Progresista de Asociación Transpacífico13 (CPTPP, por sus siglas en inglés), así como también la 

actualización del TLC con América del Norte, dando como resultado el Tratado Estados Unidos, 

México y Canadá (T-MEC) y la modernización del TLC México ς Unión Europea, con el objetivo de 

diversificar el comercio exterior y consolidar a México como potencia exportadora y destino de 

inversión. 

 

México y su inserción en las cadenas globales de valor 

De acuerdo a los datos publicados por la OMC respecto al índice de participación de los países en las 

CGV de 2015, el índice total de participación de México en las CGV fue de 44,9% (en promedio 41,4% 

tanto para economías desarrolladas como en desarrollo)14. 

9ƭ ƝƴŘƛŎŜ ŘŜ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀŎƛƽƴ άƘŀŎƛŀ ŀŘŜƭŀƴǘŜέ όforward) fue 8,8% (en promedio 20% para economías en 

desarrollo y 20,8% para economías desarrolladas). Las principales industrias en el contexto de la 

ǇŀǊǘƛŎƛǇŀŎƛƽƴ άƘŀŎƛŀ ŀŘŜƭŀƴǘŜέ ŦǳŜǊƻƴΥ ŎƻƳŜǊŎƛƻ ŀƭ ǇƻǊ ƳŀȅƻǊ ȅ ŀƭ ǇƻǊ ƳŜƴƻǊ όнрΣр҈ύΣ ǾŜƘƝŎǳƭos de 

motor (10,7%), y transporte y almacenamiento (8,3%).  

9ƴ Ŏǳŀƴǘƻ ŀƭ ƝƴŘƛŎŜ ŘŜ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀŎƛƽƴ άƘŀŎƛŀ ŀǘǊłǎέ όbackward), México registró 36,1% (en promedio 

21,4% para economías en desarrollo y 20,6% para economías desarrolladas). Las principales 

industriŀǎ Ŝƴ Ŝƭ ŎƻƴǘŜȄǘƻ ŘŜ ƭŀ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀŎƛƽƴ άƘŀŎƛŀ ŀǘǊłǎέ ŦǳŜǊƻƴ ǾŜƘƝŎǳƭƻǎ ŘŜ ƳƻǘƻǊ όнфΣо҈ύ e 

informática y productos electrónicos (20%) y comercio al por mayor y al por menor (7,2%). 

  

                                                           
12 Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 
13 Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y 
Vietnam. 
14 Disponible en https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/miwi_e/countryprofiles_e.htm 

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/miwi_e/countryprofiles_e.htm
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iv. PERÚ 

En los últimos años el Perú ha mantenido un desempeño económico positivo debido a sus sólidas 

bases macroeconómicas. Según el Banco Mundial, el Perú ha sido una de las economías 

latinoamericanas que mantiene un tipo de cambio estable, una baja inflación y un crecimiento 

económico sostenido, totalizando un PIB de US$ 211,4 mil millones en el año 2017, con una tasa de 

crecimiento de 2,5% respecto al periodo anterior. Por su lado, el PBI per cápita ascendió a US$ 6.572. 

Como se puede observar en el gráfico 1, el mayor crecimiento se registró en el periodo comprendido 

entre los años 2010 y 2013, en el cual Perú creció a tasas superiores a 5%. Luego, entre el 2014 y 

2017, la expansión económica se desaceleró, debido a la caída de los precios internacionales de las 

materias primas como minerales, principales productos de exportación.  

Gráfico 11: Crecimiento del PIB de Perú (% anual) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las cifras del Banco Mundial. World Development Indicators 

Según las estadísticas de las Naciones Unidas, el comercio de bienes alcanzó los US$ 84 mil millones 

en el 2017, representando alrededor del 40% del PIB y creciendo un 16% con respecto al periodo 

anterior. En dicho año, las exportaciones de Perú ascendieron a US$ 44.238 millones, con un 

crecimiento de 22% respecto del 2016. Por su parte, las importaciones alcanzaron los US$ 39.764 

millones.  
Gráfico 12: Participación del comercio de bienes en el PIB (%) 

 
Fuente: elaboración propia con cifras de las Naciones Unidas UNSTAT 
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Gráfico 13: Evolución de las importaciones y exportaciones del Perú (millones de US$) 

 
Fuente: elaboración propia con cifras de las Naciones Unidas UNSTAT  

 

En cuanto a la composición de las exportaciones peruanas, según datos del GTA, en el 2017, los 

principales productos exportados por Perú, de acuerdo al valor de los envíos, fueron mineral de cobre 

que representó el 27% del total, seguido por el oro (16%). También destacan los productos agrícolas 

y alimenticios, textiles y químicos. Por su parte, los principales destinos de exportación fueron China 

(26%), Estados Unidos (15%), Suiza (5,5%), Corea del Sur (4,9%) y España (4,5%).   

Ilustración 11: Estructura de las Exportaciones de Perú (2017) 

 

Fuente: Global Trade Data (Disponible en https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/per/) 

Con respecto a la composición de las importaciones, en el 2017, destacan productos como el petróleo 

refinado (7,4%), automóviles (4,6%), equipos de radiodifusión (3,8%) y petróleo crudo (2,5%). Las 

importaciones provinieron en mayor medida desde China (23%), Estados Unidos (20%), Brasil (6,3%), 

México (4,7%) y Chile (3,6%). Adicionalmente, según estadísticas del Banco Central de Reserva del 

Perú, en 2017 un 23.8% de las importaciones correspondieron a bienes de consumo, un 46.2% a 

insumos y bienes intermedios y un 30% a bienes de capital15.   

                                                           
15 Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (Disponible en https://estadisticas.bcrp.gob.pe). 
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Ilustración 12: Estructura de las Importaciones de Perú (2017) 

 

Fuente: Global Trade Data (Disponible en https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/per/) 

La política de comercio exterior constituye parte integral de la política de desarrollo del país. En este 

sentido, el Perú ha mantenido una política comercial basada en la apertura y la liberalización 

comercial, y el desarrollo del comercio exterior. En materia de negociaciones comerciales 

internacionales, el Perú ha mantenido una importante participación en diversos foros y esquemas de 

integración económica y comercial; y ha implementado una activa agenda de negociaciones 

comerciales a nivel bilateral y regional. En la actualidad, el Perú cuenta con 19 acuerdos comerciales 

vigentes con 53 países. Es así es que aproximadamente el 89% de las exportaciones del país se dirigen 

a mercados con acuerdos comerciales. 

Ilustración 13: Acuerdos Comerciales del Perú 

 

Fuente: MINCETUR (Disponible en www.acuerdoscomerciales.gob.pe) 
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