
 
 

 
Comentarios para prensa 1 

 
Posición ante la controversia en el Cabo del Espíritu Santo (Hito 1) 

 
 
*Se consideran los antecedentes hasta el 16 de junio 
 
 
 
1) Los asuntos de soberanía nacional requieren toda la atención necesaria. Los 
parlamentarios deben velar porque las autoridades competentes desplieguen todas las 
acciones y constancias pertinentes para resolver esta situación sin afectar los intereses 
nacionales. 
 
2) Si bien ya se ha canalizado la preocupación del gobierno chileno mediante una 
comunicación formal, y la parte argentina reconoció el error, la respuesta sobre el retiro de 
los paneles, no es satisfactoria. En este sentido, se puede insistir en la “comisión de límites” 
para solucionar rápidamente está situación y procurando establecer una fecha concreta 
para el retiro. 
 
3) Para evitar situaciones futuras, y considerando las implicaciones geopolíticas de la zona, 
nuestro gobierno debería al menos tomar dos acciones (una en el corto plazo y otra al 
mediano plazo): 
 

a) Fortalecer los procesos internos de comunicación y monitoreo para actuar de 
manera 
oportuna. 
 
b) Es nuestro derecho fortalecer la presencia e infraestructura en la zona. Evaluar 
el 
fortalecimiento del actual faro incorporando una base que mantenga una presencia 
más significativa. 



 
 

 

Comentarios para prensa 2 

 

 

Posición ante las consultas de la reunión en la OEA 

 

Es importante aprovechar las instancias de estos espacios regionales para priorizar los temas 

que pueden afectar, en primer lugar, los intereses nacionales, y en segundo lugar los asuntos 

regionales. En este sentido, la prioridad sería abordar los asuntos sobre Venezuela. Chile 

debe llevar ante los organismos multilaterales nuestra postura respecto al caso de Roland 

Ojeda (sugiero no ahondar demasiado).  

 

Este tipo de situaciones no solo refleja una dificultad para nuestro país, también es un asunto 

que hemos visto que afecta a países vecinos. Es importante que utilicemos los espacios 

multilaterales para buscar mediante el diálogo compromisos para evitar que estas situaciones 

ocurran o que queden impunes. 

 

Nuestra prioridad son los intereses de Chile. Por tanto, eso tiene que ordenar qué temas 

discutir en estas instancias de cooperación multilateral. Hoy la prioridad de Chile es 

solucionar el asunto con Venezuela. 



 
 

Minuta 

 

Las Relaciones Internacionales entre Chile y la cuenca asiática del Pacífico desde una 

mirada estratégica 

 

 

El nuevo centro gravitacional de la economía y geopolítica global 

 

Existe un consenso entre los analistas internacionales y académicos que en las próximas 

décadas el centro gravitacional de la economía, el comercio y la geopolítica estará en la 

cuenca asiática del Pacífico. Región que en los últimos años ha llegado a concentrar más del 

62% del PIB internacional, el 48% del comercio global, y más del 35% de la Inversión 

Extranjera Directa global (SUBREI, 2020) & (STATA 2022). Debido a esto, 

independientemente de cómo se plantee el orden internacional en el futuro -ya sea bipolar o 

multipolar-, se sabe que la cuenca asiática del Pacífico tendrá una importancia crucial. Frente 

a este escenario, han emergido nuevas dinámicas de competencia estratégica entre los actores 

regionales (como China e India) y actores extra-regionales (como los Estados Unidos y la 

Unión Europea) por jugar un rol protagónico en la generación de estándares y la gobernanza 

de esta región. Esto ha llevado a una reconfiguración gradual de los mecanismos y espacios 

de interacción entre los países, implicando el reajuste de las estrategias de inserción hacia el 

Pacífico. En concreto se distinguen tres niveles de competencias por el ordenamiento: 1) se ha 

reactivado la competencia por posicionar los mapas conceptuales que articulan los espacios 

de integración estratégica, pudiendo identificar dos narrativas que compiten por ser dominantes 

en la región: el Asia-Pacífico (incluye a China) y el Indo-Pacífico (no incluye a China y se 

enfoca en fortalecer la conexión del pacífico con el índico). 2) Se observa una tensión por 

configurar el marco general de los intercambios y cooperaciones regionales. En concreto se 

establece una competencia entre cooperar mediante acuerdos o hacerlo a través de 

asociaciones. Los acuerdos conllevan mayor grado de vinculación y reglas que las 

asociaciones, las cuales tienen un enfoque basado en la búsqueda de consensos para avanzar 

entre las partes. Los casos cruciales en esta región son la Asociación Económica Integral 

Regional (incluye a China) y el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (no incluye 

a China). 3) La competencia también se refleja en la generación de iniciativas de financiación 

de infraestructura y conectividad. Las dos más activas son la Franja y la Ruta (liderada por 

China) y el Marco Económico del Indo-Pacífico para la Prosperidad (liderada por los 

Estados Unidos). Para reducir la dependencia de estas dinámicas, se constata una participación 

más activa del bloque de los países del Sudeste de Asia (ASEAN) fomentando la promoción 

de dos mecanismos con socios extra bloque (Socio de Diálogo y Socio del Desarrollo). Chile 

es un Socio del Desarrollo de ASEAN, uno de los 4 países con este estatus). En el caso de la 

India, optan por una ambigüedad estratégica sumándose a algunas iniciativas y tomando 

distancia de los acuerdos, lo cual imposibilita identificar un patrón en su ordenamiento.  

 

 



 
 

Estrategia inicial de Chile hacia la cuenca asiática del Pacífico  

 

Las relaciones económicas entre Chile y los países de la cuenca asiática del Pacífico se 

caracterizan por la cooperación comercial, flujos de inversión creciente y la colaboración 

técnica en múltiples sectores. La estrategia desplegada por Chile desde su apertura como 

economía abierta en la década de los noventa ha sido proyectarse como un socio comercial 

confiable a través de su estabilidad política y económica, ambiente de inversión seguro y 

predecible e infraestructura en función de la facilitación de la logística y el comercio 

internacional. Al igual que con otras regiones, el país ha establecido una red de tratados de 

libre comercio con numerosos países, incluyendo los principales actores del Este de Asia: 

China, Corea del Sur y Japón. Igualmente, Chile ha buscado posicionarse como un punto de 

entrada al mercado latinoamericano, utilizando el concepto de “hub”, el cual busca proyectar 

a Chile como un país plataforma para la facilitación de los negocios de las empresas 

asiáticas en el cono sur.1 Lo anterior, ha llevado a que la región asiática se haya convertido en 

una de las regiones comerciales más importantes de Chile. Especialmente en la cuenca asiática 

del Pacífico ha sido la principal área de crecimiento, innovación y dinamismo de la economía 

mundial durante las últimas décadas. Desde 2013, a nivel bilateral, China, Japón y Corea se 

han posicionado entre los cinco países destino de las exportaciones chilenas, concentrando el 

2023 más del 53% del total de los intercambios comerciales mundiales de Chile. Si se 

consideran todos los países de la cuenta asiática de Pacífico el porcentaje de participación se 

extiende al 57%2. Las exportaciones de Chile incluyen cobre, frutas, vino y mariscos. Los 

principales productos exportados son minerales de cobre, cobre refinado, carbonatos, filetes de 

pescado y cobre crudo3.  

En relación con las inversiones provenientes de países asiáticos, estas se focalizan en recursos 

naturales, principalmente en los sectores de la minería y energía, siguiendo los patrones de las 

inversiones de países occidentales. Estudios exploratorios como los realizados por ICLAC 

(2023) no constatan procesos significativos de absorción o difusión tecnológicas hacia firmas 

domésticas4. Históricamente el principal inversor asiático ha sido Japón, sin embargo, durante 

los últimos 5 años las inversiones chinas han aumentado considerablemente. 

En términos de vinculación multilateral, Chile se incorporó tempranamente al Foro de 

Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) en 1994 y fue uno de los dos promotores de 

la creación del Foro de Cooperación América Latina - Asia del Este en 1999 (FOCALAE). 

Ambos espacios tienen como objetivo promover el diálogo político y económico entre las 

regiones para lograr una cooperación más efectiva, ventajosa y estrecha.5 Adicionalmente, el 

país ha optado por participar desde el comienzo en el establecimiento de los principales 

                                                
1  Fuente: https://www.investchile.gob.cl/es/chile-inversion-asiatica-alto-valor-agregado/  
2  Fuente: https://oec.world/en/profile/country/chl 
3  Fuente: bis 
4 Fuente: https://iclac.cl/publicaciones/case-report/la-salmoniculturachilena-y-la-presencia-de-china/ 
Fuente 2: https://iclac.cl/publicaciones/case-report/extraccion-y-procesamiento-de-litio-en-chile-y-la-
participacion-de-china/ 
5 Fuente: https://fealac.org/filedown.do?idx=914ac552d96e845337e7e5948252a457  

https://www.investchile.gob.cl/es/chile-inversion-asiatica-alto-valor-agregado/
https://oec.world/en/profile/country/chl
https://iclac.cl/publicaciones/case-report/la-salmoniculturachilena-y-la-presencia-de-china/
https://iclac.cl/publicaciones/case-report/extraccion-y-procesamiento-de-litio-en-chile-y-la-participacion-de-china/
https://iclac.cl/publicaciones/case-report/extraccion-y-procesamiento-de-litio-en-chile-y-la-participacion-de-china/
https://fealac.org/filedown.do?idx=914ac552d96e845337e7e5948252a457


 
acuerdos vinculantes en el Asia Pacífico. Primero, fue uno de los cuatro países que articuló la 

negociación del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (CPTPP) y recientemente 

lideró la negociación del Acuerdo de Asociación de Economía Digital (DEPA). 

Como se puede constatar, esta estrategia ha permitido abrir nuevos mercados y ha ido 

posicionando a Chile como socio confiable de varias naciones en Asia Pacífico. No obstante, 

las nuevas dinámicas geopolíticas, la creciente relación de dependencia comercial y la poca 

capacidad de que el modelo exportador y de captación de inversiones fortalezcan la matriz 

productiva, hace crucial revisar la estrategia de integración hacia el Asia Pacífico6.  

 

Nueva estrategia hacia el Pacífico 

 

Las relaciones entre Chile y los países de la cuenca asiática del Pacífico enfrentan varios 

desafíos, incluyendo la volatilidad económica y las fluctuaciones en los mercados globales, así 

como las tensiones geopolíticas en la región Asia-Pacífico. La creciente rivalidad entre las 

grandes potencias, como China y Estados Unidos, así como disputas territoriales en el Mar del 

Sur de China y otras áreas, pueden generar incertidumbre y afectar las relaciones diplomáticas 

y económicas entre los países de la región.7 Estas tensiones pueden resultar en la imposición 

de sanciones, barreras comerciales y otros obstáculos que dificultan la cooperación y el 

comercio internacional. Además, los conflictos pueden influir en la alineación política de los 

países, complicando aún más las relaciones bilaterales y multilaterales. En este contexto, será 

necesario plantear la discusión convocando a los diferentes actores a nivel local para 

consensuar una nueva aproximación estratégica hacia la cuenca asiática del Pacífico. Esta 

debería considerar un despliegue tanto a nivel nacional como regional, profundizando nuevos 

espacios que permitan fortalecer la capacidad de resiliencia y autonomía estratégica. A 

nivel regional, es importante seguir fortaleciendo espacios como la Alianza del Pacífico, 

facilitando herramientas que permitan ir más allá del intercambio comercial, incluyendo 

espacios para discutir estrategias de inserción internacional del bloque. En esta línea, al 

contar con una Alianza del Pacífico más compleja y adaptada a las nuevas dinámicas, sería 

pertinente abrir el espacio al ingreso de nuevos estados miembros (por ejemplo, considerar el 

interés de Costa Rica que ya solicitó la membresía el 2022). A nivel bilateral, Chile debería ir 

más allá de la búsqueda de Tratados de Libre Comercio. El acceso a los mercados y su 

respectiva reducción de aranceles por sí solo no está siendo la respuesta para asegurar la 

participación de nuevos actores locales y complejizar nuestra canasta exportadora. En Asia 

prevalece la utilización de Asociaciones Integrales o específicas como las Económicas y de 

Desarrollo. Estos mecanismos se caracterizan por establecer Planes de Acción Conjunta 

que permiten planificar estratégicamente la articulación entre el comercio y el desarrollo. 

                                                
6 El valor exportado por Chile es explicado por pocos productos, pocos destinos, un número extremadamente 
bajo de empresas, y concentrado en productos primarios de bajo valor agregado. En efecto, 10 destinos y 10 
productos dieron cuenta del 81% y 63%, respectivamente, del total exportado en 2020 pese a que en los tratados 
tenemos liberado el acceso a partidas de más de 1000 productos. En tanto, el porcentaje de las exportaciones 
totales que concentra el 1% de las empresas más grandes fue de un 74%, y el 93% de los productos enviados al 
exterior fueron materias primas y manufacturas basadas en recursos naturales. Fuente: Andrés Bórquez, DF 
2024 
7 Fuente: https://elordenmundial.com/grandes-dinamicas-asia-indo-pacifico/  

https://elordenmundial.com/grandes-dinamicas-asia-indo-pacifico/


 
Esta aproximación puede ser la fuente de nuevos impulsos a la diversificación y la búsqueda 

de transferencia tecnológica8. Chile tiene una buena posición para negociar asociaciones en 

función del desarrollo local. Posee los principales minerales para la electromovilidad (cobre, 

litio y tierras raras) y tiene el potencial disponible para avanzar en la transición energética (en 

base a la energía solar y eólica). Además, cuenta con una posición privilegiada en términos 

logísticos, al tener la llave del paso sur del Pacífico hacia el Atlántico y una puerta de entrada 

a la Antártica9. 

 

 

  

                                                
8 Fuente: https://www.df.cl/opinion/columnistas/df-conexion-asia-tlcs-necesarios-pero-no-suficientes 
9  Fuente: https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-andres-borquez-chile-y-la-transicion-a-un-
nuevo-orden-internacional/T76SZVABRZAFZEUMAGOLQ2TV5M/ 
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https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-andres-borquez-chile-y-la-transicion-a-un-nuevo-orden-internacional/T76SZVABRZAFZEUMAGOLQ2TV5M/
https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-andres-borquez-chile-y-la-transicion-a-un-nuevo-orden-internacional/T76SZVABRZAFZEUMAGOLQ2TV5M/
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