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Resumen 

El crecimiento económico de China en la última década y el déficit económico de 

Estados Unidos ante China generó una tensión económica entre las dos potencias más 

grandes del mundo y jalonadoras de la economía mundial. De esta manera, después de 

la toma de poder de Donald Trump en Estados Unidos, y la imposición de aranceles a 

productos chinos, generó un gran impacto a los países cuyas economías se beneficiaban 

de dicha relación truncada por la guerra comercial.  La presente investigación tiene 

como propósitos: identificar las oportunidades y posibles riesgos de la industria 

alimentaria Colombiana en el contexto de guerra comercial entre Estados Unidos y 

China. Además, de contextualizar las barreras comerciales que se han impuesto en el 

escenario de la Guerra comercial entre Estados Unidos y China, analizar las relaciones 

bilaterales sino-colombianas y las relaciones bilaterales colombo-americanas, y 

finalmente el comportamiento de las exportaciones e importaciones de la industria 

alimenticia colombiana en el marco de la guerra comercial. A través de una 

investigación con enfoque cualitativo el cual emplea la recopilación y análisis de datos 

e indicadores y estadísticos de los últimos años además de reportes y estudios de diarios 

internacionales se encontraron oportunidades de crecimiento de esta industria debido a 

la inversión del país Chino en las últimas décadas y crecimiento en las exportaciones de 

productos pertenecientes a tal industria tanto para China como Estados Unidos. 

Palabras claves: Alimento, Comercio Internacional, Estados Unidos, China, 

Colombia. 
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Abstract:  

The economic growth of China in the last decade and the economic deficit of the 

United States against China generated an economic tension between the two largest 

powers in the world and landmarks of the world economy. In this way, after the 

takeover of Donald Trump in the United States, and the imposition of tariffs on 

Chinese products, it generated a great impact on the countries whose economies 

benefited from this relationship truncated by the trade war. The present research aims 

to: identify the opportunities and possible risks of the Colombian food industry in the 

context of the trade war between the United States and China. In addition, to 

contextualize the trade barriers that have been imposed in the scenario of the trade war 

between the United States and China, to analyze the Sino-Colombian bilateral 

relations and the Colombian-American bilateral relations, and finally the behavior of 

the exports and imports of the Colombian food industry in the framework of the trade 

war. Through research with a qualitative approach which uses the collection and 

analysis of data and indicators and statistics from recent years, as well as reports and 

studies from international newspapers, growth opportunities were found for this 

industry due to the investment of the Chinese country in the recent decades and 

growth in exports of products belonging to such industry for both China and the 

United States. 

Keywords: Food, International Trade, United States, China, Colombia. 
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Introducción 

Tras la toma de posesión de Donald Trump en el 2017 como presidente de 

Estados Unidos, empezó un proceso de transición con impacto en el comercio 

internacional. Se predecía un proteccionismo económico, que amenazaba a países 

como China, México y Alemania con la implementación de aranceles a productos 

importados desde esos países (Wong & Chipman, 2020). Las medidas proteccionistas 

de Donald Trump se concretaron en el 2018 cuando implementó una colocación de 

20% sobre las importaciones de máquinas de lavado, afectando principalmente a la 

industria surcoreana y China (PwC, 2018). Además, impuso un arancel del 25% a 

todas las importaciones de acero, y del 10% a todas las importaciones de aluminio 

eximiendo algunos países como Canadá, México, Australia, la UE y Corea del Sur, 

pero culminó perjudicando principalmente las exportaciones de China hacia Estados 

Unidos (PwC, 2018). 

En respuesta a lo anterior, el presidente Chino Xi Jinping tomó represalias 

contra los productores americanos, en un primer escenario gravando 545 bienes entre 

los que se encuentran productos agropecuarios, automóviles y productos acuáticos con 

aranceles del 25%, posteriormente, asimismo emitió una segunda lista, en la que 

integró 333 bienes entre los que se encontraron carbón, chatarra de cobre, autobuses, 

combustible y equipos médicos con aranceles de 25% (China Briefing, 2020). 

También, tomó la determinación de imponer aranceles avaluados por 60 mil millones 

de dólares en productos americanos (Wong & Chipman, 2020). 

Sin embargo, después de 18 meses de guerra comercial, el mes de septiembre 

del 2019, Estados Unidos y China firmaron la “Fase 1 del acuerdo comercial” que 

podría arrojar luces sobre el comienzo del fin de las tensiones entre ambos países 
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(Wong & Chipman, 2020). Durante la negociación del acuerdo se trataron temas que 

han sido álgidos para ambos países como propiedad intelectual, transferencia de 

tecnología, y el mercado de divisas (China Briefing, 2020). Entre las motivaciones que 

llevaron a negociar al mandatario de la potencia de occidente, se encuentra la creciente 

incertidumbre en su base electoral que ha sufrido fuertemente los efectos de la guerra 

comercial al tener que experimentar barreras de entrada al mercado chino, lo que 

demuestra una movida más política que económica (Fetzer and Schwartz, 2019). Con 

el propósito de reelegirse en el 2020, Trump reafirmó durante la negociación de la 

primera fase del acuerdo, su compromiso con reducir aranceles de 15 a 7,5% para 

bienes chinos avaluados en 120 mil millones de dólares a cambio de que china 

incrementará la compra de productos estadounidenses (China Briefing, 2020). Por su 

lado, China también ha presenciado cómo su economía se enfría, especialmente por el 

efecto de COVID-19. Según el Fondo Monetario Internacional, China crecerá en el 

2020 menos del 6% por primera vez en 30 años (The Economist, 2019). El portal 

China Daily concuerda con la anterior predicción y explica que, aunque para el 

gobierno actualmente no sea prioritario el crecimiento económico, ya que va en 

camino a cumplir sus metas, fue capaz de manejar bien la desaceleración hasta que la 

disputa comercial con Estados Unidos la intensificará (Yizhe, 2019). 

Por otra parte, en el contexto de guerra comercial entre Estados Unidos y 

China, surge la pandemia del coronavirus (Covid-19), virus que se originó en China, y 

que al tiempo desarrolló una coyuntura económica, creando un clima operativo 

incierto y desafiante para las empresas multinacionales que se encuentran dentro de la 

cadena de suministro. Además, congeló la guerra comercial entre dichos países las 

medidas de bloqueo y el colapso de la actividad económica mundial interrumpieron 

las tradicionales de la inversión extranjera directa (IED) (The Economist, 2020). Sin 
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embargo, esta situación permitió el cambio de enfoque de los ejecutivos de un control 

de daños a corto plazo a la resiliencia a largo plazo, con el objetivo de prepararse para 

futuras crisis más allá del coronavirus, de manera diversificada, flexible e 

internacional (The Economist, 2020). 

Teniendo en cuenta la interacción globalizada entre economías se identifican 

posibles oportunidades o riesgos comerciales que pueden tomar algunos países en esta 

guerra bilateral. En este artículo, se analizará Colombia y en específico el sector 

alimenticio, teniendo en cuenta las relaciones sino-colombianas y colombo-

americanas que se han establecido en los últimos años, con el propósito de obtener los 

mayores beneficios posibles en el marco de la guerra comercial entre Estados Unidos 

y China en los últimos tres años. 

Este artículo tiene el siguiente orden; en primera instancia, la revisión de la 

literatura la cual recopila los artículos relacionados al contexto de la guerra comercial, 

relaciones bilaterales entre países, y coyunturas globales como el Brexit. Segundo, el 

antecedente teórico referente a la obra “política entre las naciones: la lucha entre el 

poder y la paz” Morgenthau (1949). En tercer lugar, la metodología donde se explica 

la recopilación y uso de la información para realizar este artículo. Seguidamente, el 

desarrollo del primer objetivo específico, en el que se tratará el contexto de la guerra 

comercial y las principales barreras. Posteriormente, el desarrollo del segundo objetivo 

el cual se basa en las relaciones comerciales sino-colombianas y colombo americanas. 

Más adelante se abordará el tema de las relaciones comerciales en el caso de la 

industria alimentaria. Finalmente, el objetivo general en el cual se encuentran 

conclusiones relacionadas a las oportunidades y riesgos de Colombia en el contexto de 

guerra comercial.  
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Revisión de la literatura 

China es un país que ha tomado fuerza en el escenario global hasta convertirse 

en uno de los actores económicos y políticos más relevantes de la historia. Su 

economía en crecimiento continuo y su presencia cada vez más fuerte en el mundo, 

deja entrever un nuevo ordenamiento mundial que despierta muchas dudas y plantea 

nuevos retos investigativos. Esto se evidencia en que la mayoría de las investigaciones 

consultadas se encuentran enmarcadas en el lapso de tiempo de 2010 hasta el 2020. El 

carácter actual de estas investigaciones se encuentra estrechamente relacionado con 

hechos de relevancia ocurridos en la última década, como por ejemplo la salida del 

Reino Unido de la Unión Europea (Brexit), el ambicioso proyecto del gobierno chino 

por revivir la antigua ruta de la seda y por supuesto las batallas comerciales entre 

Estados Unidos y China. También se puede identificar un grupo más reducido de 

investigaciones comprendidas entre los años 2005 y 2018, que concentran su análisis 

en las dinámicas migratorias de China hacia Latinoamérica y el rol de China en 

África. Los temas con más trayectoria investigativa son aquellos relacionados con la 

cultura china que datan desde 1987 hasta la actualidad. 

  En las investigaciones relacionadas con la cultura china se encuentran aquellas 

que abordan la cultura desde una mirada histórica, haciendo un recuento cronológico 

de los aportes que cada dinastía ha hecho a lo largo del tiempo (Cornejo, 2006). Otros 

abordan la cultura desde el aspecto estratégico, en el que la filosofía y la historia 

orientan la política exterior formal de china (Johnson, 2009). Por otra parte, cabe 

resaltar las diversas investigaciones orientadas al concepto “americanismo” y a su 

opuesto “antiamericanismo”. En estas, se explica la lógica y funcionamiento del 

antiamericanismo (Martinez, 2016), se abordan expresiones del antiamericanismo 

chino durante la guerra civil china (Huebner, 1987) y se expone el papel que el actual 
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presidente de los Estados Unidos Donald Trump, juega en la política exterior 

estadounidense en relación con el americanismo (Curran, 2018). 

 Entre los años 2005 y 2018, las investigaciones revelan un gran interés por las 

dinámicas migratorias desde China hacia Latinoamérica. Según Geirola, por ejemplo, 

manifiesta en sus exploraciones la presencia de personas chinas y japonesas en 

América Latina, encontrando que aquellas provenientes de China llegaban como mano 

de obra esclava principalmente a Cuba, Perú y México (2005).  También, Fleischer en 

el 2011 evidencia que la diáspora china es la migración más grande y extendida del 

mundo. Los estudios más recientes hablan de los factores que llevan a la creación de 

barrios chinos en América Latina (Eng, 2015) y de los intercambios culturales entre el 

gigante asiático y Latinoamérica (Shicheng, 2018). 

 La salida del Reino Unido de la Unión Europea como hecho relevante, ha 

planteado interrogantes acerca del futuro de ambas partes. Van Reenen (2016) explica 

los efectos económicos de largo plazo para el Reino Unido después del Brexit, 

considerando que la gente votó sin tener en cuenta los costos económicos que tendrían 

que asumir como nación. Por otro lado, Stalenis (2020) plantea que la economía china 

sobrepasará la de la Unión Europea sin el Reino Unido, tan pronto como en el 2022. 

Finalmente, Qingjiang (2019) aboga por un acuerdo de libre comercio entre el Reino 

Unido y China, con el fin de compensar las dificultades asociadas al Brexit 

considerando el TLC una gran oportunidad para el Reino Unido.  

Por otra parte, el proyecto del Belt and Road Initiative (BRI) es la propuesta 

del gobierno chino para fortalecer vínculos comerciales con Asia, África y Europa ha 

despertado interés que se refleja en diversas investigaciones realizadas entre el 2015 y 

el 2020. Higueras, por ejemplo, expone en su investigación el plan del BRI y explora 

las posibles implicaciones económicas para China (2015), mientras que Yuan & 
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Schmerer (2017) se centran en los problemas y las soluciones relacionadas con 

infraestructura de transporte. Otros autores como Callahan (2016), Martí (2018) y 

Winter (2020), exploran cómo el proyecto BRI va más allá de la infraestructura para 

convertirse en un ejercicio de poder e integración regional. En la misma línea, 

ciudades como Xi'an ya comienzan a plantearse su rol e importancia dentro del BRI y 

los efectos que podrían desprenderse de un proyecto como este (Gobierno Municipal 

de Xi'an, 2019). 

Pero la guerra comercial entre Estados Unidos y China, quizá sea uno de los 

sucesos globales recientes que más ha generado expectativas e incertidumbre. 

Diversos estudios recientes han intentado aproximarse a los efectos de dicha disputa 

comercial. Tam (2019), por ejemplo, estudia los impactos económicos a nivel global 

que se desprenden de las tensiones entre Estados Unidos y China. Tam sugiere que el 

mundo inevitablemente se moverá hacia un sistema multipolar en el seno de un nuevo 

orden. Goulard (2020) se centra en las consecuencias sobre los intercambios entre 

Europa y China, con el propósito de determinar si Europa ha obtenido algún beneficio 

de la disputa. Por su lado, Cheng, Rosli & Kartika (2019) hacen un ejercicio similar 

aplicado a Malasia, encontrando que dicho país ha obtenido beneficios mínimos 

mientras que Japón, Vietnam y Corea del Sur, parecen haber conquistado las 

demandas estadounidenses surgidas a partir de la guerra. Nilay (2019) es quizás la 

persona que más se ha acercado a resolver el interés de este trabajo de investigación, 

al estudiar los efectos en América Latina de la disputa comercial entre China y 

Estados Unidos. Sin embargo, ha puesto el foco en la región mientras que la presente 

investigación pretende aplicar el caso a nuestro país, concretamente Colombia. 

 



12 

 

Antecedentes Teóricos 

Se considera la perspectiva de Hans Morgenthau quien fue una figura 

representativa de la teoría realista del siglo XX en el campo de la política internacional 

y las relaciones internacionales en el presente trabajo. En su obra, “política entre las 

naciones: la lucha entre el poder y la paz” Morgenthau (1949) expone la teoría del 

realismo centrándose en el análisis del poder en la política internacional y la lucha por 

conseguirlo, el autor definió la política internacional como la lucha por el poder, así 

mismo, plantea seis principios para explicar esta teoría del realismo en la política 

internacional.  

En primera instancia Morgenthau (1949) sostiene que cuando los estados 

interactúan internacionalmente entre sí, se crea un deseo de poder, puesto que las 

relaciones políticas son manejadas por reglas que radican en la naturaleza humana. En 

segundo lugar, Morgenthau (1949) hace énfasis en que los estados se van definiendo 

en el poder y que las naciones influenciarán a otras para obtener un beneficio 

particular. Tercero, Morgenthau (1949) sustenta la idea de que la motivación a que un 

país se involucre en la política exterior depende de su contexto político, histórico y 

cultural. De este modo, el autor complementa el alcance de la supervivencia de las 

naciones, estas deben considerar políticas exteriores ya que se trata de un momento en 

el que las naciones rivalizan por el poder (Morgenthau, 1949). De acuerdo a 

Morgenthau (1949), en el cuarto principio cuyo énfasis son las leyes éticas y morales, 

se resalta que las acciones del estado no pueden basarse en las mismas leyes que las 

acciones personales, pues en el caso de las primeras sólo se juzgará la política. En el 

quinto principio, Morgenthau (1949) trata del realismo en cuanto a las acciones 

egoístas que con un propósito de moral universal termina afectando al estado. 

Finalmente, como sexto principio afirmó que los autores realistas reconocen los 
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criterios no políticos, pero no significa que basan la política a estos. También, subraya 

la autonomía del entorno político (Morgenthau, 1949). 

Por otra parte, en su obra Morgenthau (1949) considera el equilibrio de poder 

como la manera más eficaz de administrar el poder y proteger la paz en el sistema 

internacional puesto que suponía que la aspiración de poder por parte de diferentes 

naciones, en la cual cada una trata de mantener o derrocar el status quo conlleva a la 

necesidad llamada equilibrio de poder y a las políticas que buscan mantenerlo. 

Morgenthau (1949) sugiere dos supuestos base al concepto de equilibrio: primero, que 

los elementos a equilibrar son imprescindibles para la sociedad y segundo, que, sin un 

estado de equilibrio entre ellos, un elemento ganará ventaja sobre los demás, asaltar 

sus intereses, y podría incluso destruirlos. Por ello el objetivo consiste en “mantener la 

estabilidad del sistema sin destruir la multiplicidad de los elementos que lo 

componen.”  (Morgenthau, 1949, pág.126). Complementando a su teoría, Morgenthau 

(1949) considera no solo la diplomacia en sí misma sino la calidad de ésta como el 

factor más importante e inestable en la contribución al poder de una nación.  

Asimismo, Morgenthau (1949) reflexiona que las naciones debían confiar en la 

calidad de su diplomacia para luego actuar como catalizador de los factores que 

constituyen su poder, ya que estos diferentes factores, a medida que la diplomacia los 

aplicaba a un problema internacional, le daba poder a una nación. Asimismo, 

Morgenthau (1949) señala la diplomacia, como el cerebro del poder nacional, y la 

moral nacional como su alma, así que, si su visión es nebulosa, su juicio deficiente y 

su determinación endeble, servirán muy poco todas las ventajas de la estratégica 

ubicación geográfica, de la autosuficiencia en alimentos, materias primas y calidad de 

la población, ya que determinada nación puede presumir de todos estos beneficios, 

pero no de una diplomacia acorde con ellas. Finalmente, el autor sostiene que es 
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posible obtener éxitos provisionales a través de las ventajas de sus activos naturales, 

pero a largo plazo, lo más probable es que malgaste los activos naturales lo que sería 

derrocharlos para los objetivos internacionales de la nación, así que una diplomacia de 

alta calidad armonizará los fines y los medios de la política exterior con los recursos 

disponibles del poder nacional (Morgenthau, 1949). 

Considerando a Morgenthau (1949), los intereses políticos y la lucha por el 

poder entre naciones sin tener en cuenta la diplomacia y el equilibrio del poder desatan 

conflictos económicos, políticos y culturales, al igual que una pugna por la existencia. 

Sin embargo, la interdependencia entre naciones hace que unos países posean mayor 

ventaja o poder sobre otros, lo que hace menester la búsqueda de resolución de 

conflictos. Como complemento a esto, es necesario diferenciar el poder y la influencia 

puesto que el primero hace énfasis a la habilidad que tienen ciertas naciones para 

coaccionar y tomar ventaja de otras, y la segunda hace referencia a la misma 

habilidad, pero con un fin prometedor de beneficios siguiendo la reciprocidad 

(Morgenthau, 1949). 

Metodología 

Esta investigación es de tipo cualitativo. Según Sampieri (2014), el enfoque 

cualitativo emplea la recopilación y análisis de los datos con el fin de precisar las 

preguntas de investigación. En este sentido, el presente documento ocupa este tipo de 

enfoque puesto que conocer el contexto de la guerra comercial requiere de una 

recopilación y un íntegro análisis de datos. En relación al alcance de esta 

investigación, se trata de un estudio descriptivo. Este tipo de estudio “Busca 

especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se 

analice. Describe tendencias de un grupo o población.” (Sampieri, 2014, pág. 92). De 

modo que, el caso de la guerra comercial, al tener impacto en una comunidad, permite 
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ser objeto de estudio descriptivo que se puede someter al análisis. 

En la primera sección del documento se tomó como referencia información 

contenida en artículos periodísticos, reportajes, y portales político-económicos entre 

los años 2018 y 2020 para conocer el contexto de la guerra comercial, las causas y el 

proceso de diálogo entre las partes. La segunda sección, en la cual se enfoca la cultura, 

política y economía China y su relación con los diferentes países occidentales del 

primer y tercer mundo, se basa en investigaciones realizadas desde el 2016 al presente 

año, con el objetivo de resaltar la integración entre países y el protagonismo de China 

en los últimos años en la economía mundial. En la tercera sección, se encuentra 

contenido relacionado a Hans Morgenthau, representante de la teoría realista en el 

campo de la política internacional y las relaciones internacionales durante el siglo XX, 

el cual sustenta principios, comportamientos y situaciones relacionadas a las políticas 

entre naciones y la lucha por el poder, que en el presente se pueden identificar y 

relacionar en el contexto de la Guerra comercial.  

Considerando a Sampieri (2014), cualquier instrumento de recolección de 

datos debe cubrir tres objetivos fundamentales: confiabilidad, validez y “objetividad”. 

Asimismo, teniendo en cuenta el enfoque cualitativo del presente documento, se 

tomará una ficha bibliográfica como método de recolección de datos, debido a la 

flexibilidad y la capacidad de analizar fuentes viables en esta investigación. 

En cuanto a los instrumentos de análisis de la información, se encuentra los 

principios de Morgenthau (1949). El quinto principio que Morgenthau (1949) en su 

análisis de las relaciones internacionales, trata del realismo en cuanto a las acciones 

egoístas que toma un país con un propósito de moral universal que termina afectando 

al estado. En este sentido, se relaciona con la guerra comercial ya que impacta 

bilateralmente. El segundo principio de las relaciones internacionales de Morgenthau 
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(1949), el cual habla de las naciones en su búsqueda de poder, y su influencia sobre 

otras para beneficio particular, se ve reflejado en el segundo objetivo específico ya 

que, en el contexto de guerra comercial, se puede analizar qué país se encuentra en 

posición de ventaja o desventaja. Por otra parte, en el tercer principio Morgenthau 

(1949) sostiene que las naciones al involucrarse en la política exterior rivalizan por el 

poder. Lo cual explica el tercer objetivo, ya que, a pesar de la guerra comercial y lucha 

de poder, Colombia busca participación en dicho contexto internacional. Finalmente, 

Morgenthau (1949) argumenta que las naciones buscan la manera de mantener su 

status quo, para lograr el crecimiento de su imperialismo y ganar el prestigio. Lo cual 

refleja el objetivo general de este documento, puesto que la guerra comercial entre 

potencias económicas, puede generar oportunidades y riesgos en naciones que 

busquen expandir su economía y posicionarse en el mercado internacional. 

1. Estados Unidos y China, entre guerra y barreras. 

La guerra comercial de EEUU y China es una disputa entre las dos economías 

más grandes en el contexto de mundo globalizado, por lo tanto, cualquier decisión 

tomada por estas economías a lo largo del proceso, impactará de manera positiva o 

negativa a los demás países y sus relaciones económicas. Según el reporte realizado 

por el Instituto de Varsovia en el presente año 2020, esta disputa no es más que una 

estrategia para continuar con la rivalidad entre las dos potencias económicas más   

grandes del mundo, cuyos objetivos se basan en el dominio de la primera mitad del 

siglo XXI, además de que el resultado de estas economías definirá la posición de 

Estados Unidos como primera economía mundial y el respaldo del orden internacional 

(Paszak, 2020). Sin embargo, esta rivalidad tiene una historia detrás de todas las listas 

de aranceles.  
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Para profundizar en las causas, en el contexto de las elecciones presidenciales 

del 2016, Donald Trump usó como estrategia de campaña el sentido de pertenencia 

por su país, influyendo en sus votantes bajo la filosofía “Primero America”. Así 

mismo, en el proceso de campaña surgió como tema principal los vínculos 

económicos con China, y se encontraron con ciertas acusaciones al país asiático en el 

que incluyen robo de propiedad intelectual, transferencias de tecnología forzada y el 

déficit comercial creciente en ese momento (Paszak, 2020). Entre los factores que más 

llamaron la atención fueron el déficit comercial de $375.42 mil millones en 2017 

(Oficina de Censo). Además de la pérdida de 5 millones de empleos entre el 2000 y 

2014 (Scott, 2015).  En este sentido, una vez electo, el presidente Donald Trump, con 

el objetivo de ponerle fin a la posición de Estados Unidos frente a China, y saliera 

beneficiado Estados Unidos, tomó la decisión de iniciar esta guerra comercial 

implementando barreras arancelarias (Paszak, 2020). 

Los cambios estructurales en el equilibrio de poder fue uno de los factores más 

importantes para la decisión de Donald Trump al iniciar la Guerra comercial, debido al 

protagonismo que ha tenido China con su rápido desarrollo económico a tal punto que 

el Banco Mundial lo denominó como "la expansión sostenida más rápida de una 

economía importante en la historia” (Morrison, 2019). Asimismo, en los últimos años 

China se ha convertido en un líder mundial en tecnología, telecomunicaciones e 

inteligencia artificial con el objetivo de agregarle valor a todos sus procesos, lo que 

significa un importante desafío para las otras grandes economías como Estados 

Unidos, la Unión Europea y Japón (Morrison, 2019). Estados Unidos por su parte, 

tiene en su mira a los fabricantes de alta tecnología, ya que pretende interrumpir la 

estrategia industrial del presidente chino, el plan “Made in China 2025”, que busca 

hacer que el país sea globalmente competitivo mediante la introducción de la mejor 
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inteligencia artificial y automatización al 2015 (Yueh, 2018).  

China tiene gigantes competitivos con influencia mundial como Huawei, 

Lenovo, ZTE, Xiaomi, Alibaba y Tencent y otros, los cuales representan una amenaza 

para las industrias de tecnología estadounidense. De esta manera, entre los objetivos 

de esta guerra comercial se encuentra tomar medidas arancelarias que impidan el 

desarrollo de estos para asegurar los intereses comerciales de Estados Unidos, 

mientras que China, en la búsqueda de transformar y mejorar su tecnología, pretende 

afectar la preeminencia tecnológica estadounidense (Paszak, 2020). En este sentido, el 

objetivo principal de China, en este contexto de disputa comercial con Estados Unidos 

es recuperar su estabilidad económica y reducir las barreras arancelarias y no 

arancelarias impuestas a las compañías chinas, ya que en el 2019 presentaron una 

desaceleración económica de un 6,1%, desde un 10,2% que tenían en el 2007 (Wang, 

Xin, 2018). 

Por otra parte, en la coyuntura de la guerra comercial entre China y Estados 

Unidos, surge la incertidumbre de otros países del continente asiático que hacen parte 

de la cadena suministro en los procesos de industrias chinas, por lo que se verían 

afectados ante las imposiciones aranceles de productos. De acuerdo con The 

Economist (2018), el 30% del valor de los bienes que China exporta a Estados Unidos 

se agrega en otros lugares, así que los países que hacen parte de la cadena de 

suministro China también se ven afectados, por consiguiente, podrían perder negocios. 

Asimismo, las barreras comerciales no solo perjudican el comercio y relación entre 

ambos países, sino que también interrumpirán las cadenas de suministro globales, lo 

cual incrementa los precios para los consumidores en todo el mundo (Yueh, 2018). 

Por otra parte, en cuanto a la situación de Estados Unidos. People 's Daily (2018) 

concluyó que los estadounidenses no podían vivir sin el “hecho en china”, después de 
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haber encuestado a estadounidenses preocupados ante la coyuntura económica. Según 

el estudio realizado por el mismo diario, el 41% de la ropa, el 72% de los zapatos y el 

84% de los artículos de viaje existentes en el mercado estadounidense se fabrican en 

China, lo cual indica que el aumento de los aranceles sobre estos productos equivale a 

adicionar más impuestos a consumidores finales (Niansheng, Shi, Qi, 2018).  

Entre los efectos que ha ocasionado esta guerra comercial, se encuentra el 

desplome de la tasa de desempleo de Estados Unidos a un nuevo mínimo de 3,5%, 

pero un aumento de las barreras arancelarias produjo un gran golpe para la agricultura 

y la industria automotriz (Paszak, 2020). En el caso de la Unión Europea (UE) y su 

relación con ambos países, Estados Unidos y China, de acuerdo a la Oficina del Censo 

de Estados Unidos, el intercambio comercial entre Estados Unidos y la UE han 

aumentado de modo relevante en los últimos años (Census Bureau, 2019). En cuanto a 

cifras, las exportaciones estadounidenses de bienes a la UE en 2019 aumentaron a 

$337 mil millones, desde $283,2 mil millones en 2017 y las importaciones 

estadounidenses desde Europa crecieron a $514,88 mil millones desde $434,9 mil 

millones, lo que representa una mejor relación económica con Estados Unidos y la UE 

(Paszak, 2020).  En el caso contrario, según datos de Eurostat, en el 2018, los estados 

miembros de la UE exportaron a China €209,9 mil millones de bienes, mientras que 

sus cifras de importación fueron de € 394,7 mil millones, lo que indicó el registro de 

déficits elevados por los países de la UE alcanzando los 184 800 millones de euros 

(Paszak, 2020). En el caso de Polonia, en el 2017 exportó a China 2.590 millones de 

dólares en bienes, y las importaciones alcanzaron los 25.900 millones de dólares, lo 

cual indica que las exportaciones de Polonia a China resultan menos relevantes en el 

número total de exportaciones del país (OEC, 2020). Por el contrario, a China le 

favorece la situación, ya que su objetivo es conquistar nuevos mercados, por lo que la 
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guerra comercial no representa un obstáculo de mayor intensidad. Sin embargo, los 

flujos de mercancía del país asiático se podrían ver afectados debido al brote del 

nuevo coronavirus, COVID - SARS - 19, el cual contribuyó a una fuerte disminución 

de las previsiones de crecimiento económico y esta coyuntura sanitaria les puso freno 

a cadenas de suministros a nivel mundial (Paszak, 2020).  

2.  Relaciones sino-colombianas y colombo-americanas. 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL 

(2015) entre los años 2000 y 2014, la contribución de China a las importaciones de la 

región latinoamericana creció del 12% al 16%, y su participación en las exportaciones 

aumentó del 1% al 9% (alcanzando el 10% en 2013). De esta manera, en 2014, China 

y la Unión Europea representaron la misma proporción del comercio de mercancías de 

la región con el mundo en su conjunto; 12,4% y 12,5%, respectivamente (CEPAL, 

2015). Sin embargo, la Unión Europea seguía siendo el segundo mercado más grande 

para las exportaciones de la región después de Estados Unidos, pero desde el 2010 

China lo ha superado como la segunda fuente de importación más grande, detrás de 

Estados Unidos (CEPAL, 2015).  

Con respecto a las relaciones sino-colombianas, según el observatorio de 

complejidad económica, en el 2018, China exportó $9,68 mil millones a Colombia. 

Asimismo, los principales productos exportados desde China a Colombia fueron: 

Equipo de Radiodifusión ($1,39 mil millones), computadoras ($581 millones) y 

llantas de caucho ($170 millones), en cuanto al crecimiento del comercio entre estos 

países, durante los últimos 23 años las exportaciones de China a Colombia han 

aumentado a una tasa anualizada del 20,7%, de $127 millones en 1995 a $9,68 mil 

millones en 2018 (OEC, 2020). 
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En cuanto a la relación Colombo-China, en el mismo informe se mostró que en 

2018, Colombia exportó $4,07 mil millones a China. También, los productos 

sobresalientes exportados de Colombia a China fueron: Petróleo crudo ($3.41 

billones), ferroaleaciones ($298 millones) y chatarra de cobre ($170 millones) (OCE, 

2020). En lo que respecta al crecimiento económico, en los últimos 23 años las 

exportaciones de Colombia a China fueron de $44,8 millones en 1995 a $4,07 mil 

millones en 2018, lo que significa un aumento de tasa anualizada del 21,7% (OCE, 

2020).  

Para contrastar el desempeño y desarrollo de ambas economías y compararlas 

entre sí, se tendrá en cuenta el Índice del OEC. En 2018, China ocupó el puesto 30 

(ECI 0,89) y el 1 en las exportaciones totales ($2,59 billones) (OCE, 2020). Diferente 

a lo anterior, ese mismo año, en el mismo índice, Colombia ocupó el puesto 56 (ECI 

0,23) y el 55 en el total de exportaciones ($43,2 mil millones) (OCE,2020). 

Finalmente, en términos de PIB per cápita, China ocupó el puesto 78 con un PIB per 

cápita de $9,771, y Colombia ocupó el puesto 96 con un PIB per cápita de $6,668 

(OCE, 2020). 

Por otra parte, en cuanto a las relaciones Colombo-americanas. Según el 

observatorio de complejidad, en 2018 Estados Unidos exportó $13,6 mil millones a 

Colombia, y los principales productos exportados de Estados Unidos a Colombia 

fueron Petróleo refinado ($2,41 mil millones), Maíz ($963 millones) y Harina de Soja 

($446 millones) (OCE, 2020). En cuanto al crecimiento de las exportaciones de 

Estados Unidos a Colombia, en los últimos 23 años han aumentado a una tasa 

anualizada del 4,68%, de $4,75 mil millones en 1995 a $13,6 Mil millones en 2018 

(OCE, 2020). En el caso contrario, en el mismo año, Colombia exportó $11,5 Mil 

millones a Estados Unidos de los cuales los principales productos exportados de 
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fueron Petróleo Crudo ($4,3 mil millones), Petróleo refinado ($1,87 mil millones) y 

Flores cortadas ($1,14 mil millones) (OCE, 2020). Finalmente, durante los últimos 23 

años las exportaciones de Colombia a Estados Unidos han aumentado a una tasa 

anualizada del 5,08%, de $3,67 mil millones en 1995 a $11,5 mil millones en 2018 

(OCE, 2020). En comparación entre los dos países, en 2018, Estados Unidos ocupó el 

puesto 9 en el Índice de Complejidad Económica (ECI 1,57) y el 3 en las 

exportaciones totales ($1,44 billones), sin embargo, ese mismo año, Colombia ocupó 

el puesto 56 en el Índice de Complejidad Económica (ECI 0,23) y el 55 en el total de 

exportaciones ($ 43,2 mil millones) (OCE, 2020).  

3. Relaciones comerciales en el contexto de la industria alimentaria.  

Para contextualizar la situación de las exportaciones en los últimos años de los 

países en estudio, en 2018 Colombia exportó un total de $43,2 mil millones, y en los 

últimos años reportados, las exportaciones de Colombia bajaron de $ 60.8 mil 

millones en 2013 a $ 43.2 mil millones en 2018 (OCE, 2020). En el caso de China, en 

2018 exportó un total de $2,59 billones, y dicha cifra lo convirtió en el país exportador 

número 1 del mundo, y en los últimos cinco años informados, las exportaciones de 

China aumentaron positivamente de $2,27 billones en 2013 a $2,59 billones en 2018 

(OCE, 2020). Por el contrario, en 2018, Estados Unidos exportó un total de $1,44 

billones, y esto lo convirtió en el exportador número 3 del mundo y en los últimos 

cinco años informados, las exportaciones de Estados Unidos cambiaron negativamente 

de $1,46 billones en 2013 a $1,44 billones en 2018 (OCE, 2020). 

Por otra parte, en el año 2019 Estados Unidos fue el principal destino de las 

exportaciones colombianas (DANE, 2020). Las exportaciones de Estados Unidos 
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tuvieron una participación de 28,3% en el valor FOB total exportado, le siguieron las 

participaciones de China, Ecuador, Italia, Panamá, México y Chile. 

Con respecto al comercio entre los países en guerra comercial y Colombia, 

específicamente en la industria alimenticia, se encontraron diferentes escenarios de 

comercio. En la última actualización de la base de datos TradeMap (2020), el 

comercio actual y potencial entre Estados Unidos y Colombia en 2019 en el grupo de 

alimentos procesados y productos agroalimentarios, se encontró que Estados unidos 

importó desde Colombia 14.705.671 US$ en productos de esta industria y la 

participación entre las importaciones de estados unidos fue de 1%. Por otra parte, 

Colombia exportó hacia el mundo 39.496.225 US$ con una tasa de crecimiento anual 

entre los años 2015- 2019 de 5% lo que indica una mejora progresiva en esta industria 

en específico con respecto al resto del mundo. Finalmente, Estados Unidos importa 

desde el mundo 2.568.396.440 US$ con una tasa de crecimiento anual desde el 2015 - 

2019 de 4% (TradeMap 2020). 

 

En cuanto al comercio de alimentos procesados y productos agroalimentarios 

entre China y Colombia, en 2019 China importó desde Colombia 6.276.626 US$ en 

productos de la industria alimentaria, y desde el 2015 al 2019 se ha presentado una 

tasa de crecimiento anual del 22% (TradeMap, 2020).  Lo que indica la oportunidad de 

crecimiento de esta industria en el mercado chino. China, por otra parte, importa desde 

el mundo 2.068.950.255 US$ en productos de esta industria, y una tasa de crecimiento 

anual desde el 2015 al 2019 de 7% (TradeMap 2020). Lo que también indica 

crecimiento y oportunidad en dicha industria.  
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Para complementar, el diario el Espectador, contextualiza las oportunidades en 

la región latinoamericana y la inversión China en la última década, ya que, debido a la 

numerosa población, la escasez de tierras arables y el desarrollo económico, China 

decidió aumentar la compra de tierras agrícolas en el extranjero, y a pesar de que este 

país concentra una quinta parte de la población mundial, solamente posee el 10% de 

las tierras arables disponibles en el mundo (El Espectador, 2018). Así que desde el 

2010 el aumento de las inversiones agrícolas en el exterior, suman 94.000 millones de 

dólares, además de que el país tiene como objetivos varios países del sudeste asiático, 

África y América Latina, como Argentina, Chile, Brasil, Mozambique, Nigeria, 

Zimbabue, Camboya y Laos entre otros países (El espectador, 2018). Además, desde 

el 2008 la inversión china en tierras en América Latina comenzó a generalizarse y 

entre los principales países hacia los que China dirigió su interés se encuentra 

Colombia (Puyana & Costantino, 2015). El objetivo principal de toda esta inversión, 

es la producción y exportación a China de alimentos y materias primas como el arroz, 

esencial para la dieta y cultura china, además de la Soja y Maíz para alimento de 

animales (Puyana & Costantino, 2015). De esta manera, la inversión China en 

Colombia sería una manera estratégica para aumentar las exportaciones colombianas y 

en especial el sector de alimentos para afianzar los lazos económicos sino-

colombianos.  

 

Oportunidades y riesgos para la industria alimenticia colombiana en el 

contexto de Guerra Comercial. 

La disputa entre las dos economías más grandes del mundo, Estados Unidos y 

China, comprende la toma de decisiones , que en el contexto del mundo globalizado 
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impactan de manera positiva o negativa a los países con los que sostienen relaciones 

económicas. Según Paszak (2020), el objetivo principal de estas potencias es el 

dominio de la primera mitad del siglo XXI, y el resultado de estas economías definirá 

la posición de Estados Unidos como primera economía mundial y el respaldo del 

orden internacional. Sin embargo, en la coyuntura de la guerra comercial, surge la 

incertidumbre de otros países. Los países del continente asiático, los cuales hacen 

parte de la cadena suministro de industrias Chinas, se verían afectados ante las 

imposiciones aranceles de productos ya que de acuerdo con The Economist (2018), el 

30% del valor de los bienes que China exporta a Estados Unidos se agrega en otros 

lugares. Asimismo, las barreras comerciales no solo perjudican el comercio y relación 

entre ambos países, sino que también interrumpirán las cadenas de suministro 

globales, y como consecuencia el incremento de precios para los consumidores en 

todo el mundo (Yueh, 2018). Por otra parte, en cuanto a la situación de Estados 

Unidos, People 's Daily (2018) concluyó que los estadounidenses no podían vivir sin 

el “hecho en china”, después de hacer encuestas. Según el estudio realizado por el 

mismo diario, el 41% de la ropa, el 72% de los zapatos y el 84% de los artículos de 

viaje existentes en el mercado estadounidense se fabrican en China, por lo tanto, el 

aumento de aranceles implica más impuestos a consumidores finales (Niansheng, Shi, 

Qi, 2018).  

La situación de la Unión Europea (UE) con los países en guerra comercial, es 

diferente, en el caso de Estados Unidos, de acuerdo a los últimos reportes de la 

Oficina del Censo, el intercambio comercial entre Estados Unidos y la UE ha 

aumentado de modo relevante en los últimos años, beneficiando en primera instancia a 

la Unión Europea ya que son mayores las exportaciones hacia Estados Unidos (Census 

Bureau, 2020). En el caso contrario, según datos de Eurostat, en el 2018, los estados 



26 

 

miembros de la UE exportaron a China €209,9 mil millones de bienes, mientras que 

sus cifras de importación fueron de €394,7 mil millones, lo que indicó el registro de 

déficits elevados por los países de la UE alcanzando los 184 800 millones de euros 

(Paszak, 2020). De esta manera, China obtiene ventaja de la situación, ya que su 

objetivo es conquistar nuevos mercados. Sin embargo, los flujos de mercancía del país 

asiático se podrían ver afectados debido al brote del nuevo coronavirus, COVID - 

SARS - 19, el cual contribuyó a una fuerte disminución de las previsiones de 

crecimiento económico y esta coyuntura sanitaria les puso freno a cadenas de 

suministros a nivel mundial (Paszak, 2020).  

 En relación al impacto de los países latinoamericanos, según la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe CEPAL (2015) entre los años 2000 y 

2014, la contribución de China a las importaciones de la región latinoamericana creció 

del 12% al 16%, y su participación en las exportaciones aumentó del 1% al 9% 

(alcanzando el 10% en 2013). De esta manera, en 2014, China y la Unión Europea 

representaron la misma proporción del comercio de mercancías de la región con el 

mundo en su conjunto; 12,4% y 12,5%, respectivamente (CEPAL, 2015). Sin 

embargo, la Unión Europea seguía siendo el segundo mercado más grande para las 

exportaciones de la región después de Estados Unidos, pero desde el 2010 China lo ha 

superado como la segunda fuente de importación más grande, detrás de Estados 

Unidos (CEPAL, 2015).  

Con respecto a las relaciones Sino-colombianas, según el observatorio de 

complejidad económica, en el 2018, China exportó $9,68 mil millones a Colombia. 

Asimismo, los principales productos exportados desde China a Colombia fueron: 

Equipo de Radiodifusión, computadoras, y llantas de caucho, en cuanto al crecimiento 

del comercio entre estos países, durante los últimos 23 años las exportaciones de 



27 

 

China a Colombia han aumentado a una tasa anualizada del 20,7% (OEC, 2020). En 

cuanto a la relación Colombo-China, en el mismo informe se mostró que en 2018, 

Colombia exportó $4,07 mil millones a China. También, los productos sobresalientes 

exportados de Colombia a China fueron: Petróleo crudo, ferroaleaciones, y chatarra de 

cobre (OCE, 2020). En lo que respecta al crecimiento económico, en los últimos 23 

años las exportaciones de Colombia a China aumentaron a una tasa anualizada del 

21,7% (OCE, 2020).  

Por otra parte, en cuanto a las relaciones Colombo-americanas. Según el 

observatorio de complejidad, en 2018 Estados Unidos exportó $13,6 mil millones a 

Colombia, y los principales productos exportados de Estados Unidos a Colombia 

fueron petróleo refinado, maíz y harina de soja (OCE, 2020). En cuanto al crecimiento 

de las exportaciones de Estados Unidos a Colombia, en los últimos 23 años han 

aumentado a una tasa anualizada del 4,68% (OCE, 2020). En el caso contrario, en el 

mismo año, Colombia exportó $11,5 mil millones a Estados Unidos de los cuales los 

principales productos exportados fueron petróleo crudo, petróleo refinado y flores 

cortadas (OCE, 2020). Finalmente, durante los últimos 23 años las exportaciones de 

Colombia a Estados Unidos han aumentado a una tasa anualizada del 5,08%, (OCE, 

2020). En relación a la economía colombiana, recientemente, en el año 2019 Estados 

Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas (DANE, 2020). ya 

que las exportaciones de Estados Unidos tuvieron una participación de 28,3% en el 

valor FOB total exportado, y le siguieron las participaciones de China, Ecuador, Italia, 

Panamá, México y Chile.  

Con respecto al comercio entre los países en guerra comercial y Colombia, 

específicamente en la industria alimenticia, se encontraron diferentes escenarios de 

comercio. En la última actualización de la base de datos TradeMap (2020), el 
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comercio actual y potencial entre Estados Unidos y Colombia en 2019 en esta 

industria, se encontró que Estados unidos importó desde Colombia 14.705.671 US$ en 

productos y la participación entre las importaciones de estados unidos fue de 1%. Por 

otra parte, Colombia exportó hacia el mundo 39.496.225 US$ con una tasa de 

crecimiento anual entre los años 2015 - 2019 de 5% lo que indica una mejora 

progresiva en esta industria en específico con respecto al resto del mundo. Finalmente, 

Estados Unidos importa desde el mundo 2.568.396.440 US$ en productos de esta 

industria con una tasa de crecimiento anual de 4% desde el 2015 - 2019 (TradeMap 

2020). En lo referente a la relación Sino-Colombia, en 2019 China importó desde 

Colombia 6.276.626 US$ en productos de la industria alimentaria, y desde el 2015 al 

2019 se ha presentado una tasa de crecimiento anual del 22% (TradeMap, 2020).  Lo 

que indica la oportunidad de crecimiento de esta industria en el mercado chino. China, 

por otra parte, importa desde el mundo 2.068.950.255 US$ en productos de esta 

industria, y una tasa de crecimiento anual desde el 2015 al 2019 de 7% (TradeMap 

2020). Con base a lo anterior se puede concluir que hay un crecimiento en las 

exportaciones de productos de la industria alimentaria colombiana a Estados Unidos y 

China y se han reflejado en aumentos progresivo, lo cual indica grandes oportunidades 

que puede tomar Colombia como aliado exportador en el contexto de disputa entre 

ambos países.  

 

Para complementar, en el 2018, el diario el Espectador resaltó algunas 

oportunidades en la región latinoamericana y la inversión China en la última década, 

ya que, debido a la numerosa población, la escasez de tierras arables y el desarrollo 

económico, China decidió aumentar la compra de tierras agrícolas en el extranjero, y a 

pesar de que este país concentra una quinta parte de la población mundial, solamente 
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posee el 10% de las tierras arables disponibles en el mundo (El Espectador, 2018). De 

esta manera, desde el 2010 el aumento de sus inversiones agrícolas en el exterior, 

suman 94.000 millones de dólares, además de que el país tiene varios países objetivos 

de Sudamérica tales como como Argentina, Chile, Brasil, Colombia (El espectador, 

2018). Además, desde el 2008 la inversión china en tierras en América Latina 

comenzó a generalizarse y Colombia fue uno de los principales países hacia los que 

China dirigió su interés con el objetivo principal de la producción y exportación a 

China de alimentos y materias primas como el arroz, esencial para la dieta y cultura 

china, además de la soja y maíz para alimento de animales (Puyana & Costantino, 

2015). De esta manera, la inversión China en Colombia sería una manera estratégica 

para aumentar las exportaciones colombianas y en especial el sector de alimentos para 

afianzar los lazos económicos sino-colombianos.  
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