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RESUMEN El comercio digital ha experimentado un rápido crecimiento global en la 
última década, y ha transformado la economía y la sociedad. Mientras que la Unión 
Europea y otros bloques líderes han avanzado en la regulación de este sector, América 
Latina enfrenta desafíos significativos. Este artículo examina las limitaciones técnicas, 
la imposición de estándares tecnológicos extranjeros y la falta de competitividad en 
la región, considerando su impacto en la regulación del comercio digital. A través 
de un análisis detallado, se busca identificar obstáculos y proponer soluciones para 
fortalecer la regulación y fomentar el debate sobre el futuro del comercio digital en 
América Latina.
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ABSTRACT Digital trade has experienced rapid global growth in the last decade, 
transforming the economy and society. While the European Union and other 
leading blocs have advanced in regulating this sector, Latin America faces significant 
challenges. This article examines technical limitations, the imposition of foreign 
technological standards, and the region’s lack of competitiveness, considering their 
impact on digital commerce regulation. Through in-depth analysis, it seeks to identify 
obstacles and propose solutions to strengthen regulation and foster debate on the 
future of digital commerce in Latin America.
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Introducción

En la última década, el comercio digital ha emergido como un componente funda-
mental de la economía global. La revolución tecnológica ha transformado la forma 
en que las empresas operan y cómo los consumidores acceden a bienes y servicios. 
La digitalización ha permitido un acceso más amplio y eficiente a mercados interna-
cionales, lo que a su vez ha impulsado el crecimiento económico y la innovación en 
todo el mundo (Correa Tipán, Ledesma Cervantes y Peñaherrera Larenas, 2019). Sin 
embargo, este auge del comercio digital no ha estado exento de desafíos y contro-
versias, y uno de los temas más apremiantes es la regulación de esta creciente esfera 
(Kirby, 2013).

A medida que la digitalización se arraiga cada vez más en nuestra vida cotidiana, 
su influencia en la economía y la sociedad es innegable. Desde compras en línea y 
transacciones financieras hasta la entrega de servicios digitales, el comercio digital ha 
transformado la forma en que las personas se relacionan con el mundo empresarial 
y ha abierto oportunidades sin precedentes para la expansión de los negocios y la 
participación en la economía global.

En ese contexto, la Unión Europea y otros bloques económicos líderes han estado 
a la vanguardia de la regulación del comercio digital, reconociendo la necesidad de 
establecer un marco legal que aborde las complejidades y desafíos que plantea esta 
nueva realidad (Patrick y Deagon, 2022). Sin embargo, en América Latina las normas 
y regulaciones en este ámbito aún se encuentran en un estado incipiente. La región 
enfrenta una serie de obstáculos en su intento de regular de manera efectiva el co-
mercio digital y este artículo se centrará en analizar esos desafíos.

Ahora bien, para efectos de precisión metodológica, es necesario aclarar que, al 
referirse a América Latina en términos generales, esta investigación no pretende pa-
sar por alto las diferencias entre los distintos países de la región. Resultaría, en ese 
sentido, sencillo generalizar las consideraciones de este trabajo, como si les fueran 
aplicables de forma indistinta a todos los Estados latinoamericanos. Esto no solo no 
sería acertado para reflejar la realidad regulatoria de cada país, como se mostrará 
más adelante, sino que tampoco conduciría a buenos resultados en la planeación de 
alguna política pública en particular.

Sin duda, en diversos países de la región, ya se han emitido normas que contemplan 
y detallan los pormenores del comercio digital. Asimismo, existen entes reguladores en 
materia de comercio digital que cuentan con alto nivel técnico en varias de las juris-
dicciones. Sin embargo, sin desconocer esta realidad, al referirse a América Latina, este 
texto pretende sentar unos términos comunes de discusión para estar en condiciones 
de analizar asuntos en los que, desde una perspectiva comparada, la realidad regula-
toria está todavía desactualizada. Así, el texto propone a su lector entender, desde un 
plano hipotético, el fenómeno de la imposición de infraestructura digital extranjera.



121

REVISTA DE DERECHO ECONÓMICO
VOL. 80 NÚM. 2 (2023) • PÁGS. 119-144

La regulación del comercio digital en América Latina se encuentra en una encru-
cijada. Si bien la región ha experimentado un crecimiento económico en las últimas 
décadas, la falta de capacidad técnica a nivel institucional ha limitado el desarrollo 
de regulaciones efectivas para abordar cuestiones complejas relacionadas con el co-
mercio digital. Temas como la inteligencia artificial generativa, el procesamiento de 
datos y el outsourcing requieren un profundo conocimiento técnico y jurídico para 
su regulación adecuada. Además, esta limitación técnica se ve agravada por la ausen-
cia de reglas multilaterales y el incremento de acuerdos plurilaterales y regulaciones 
fragmentadas que han relegado a los países en vías de desarrollo del debate sobre 
estos temas.

Un segundo desafío fundamental es la falta de respuestas regulatorias a la imposi-
ción extraterritorial de estándares de regulación tecnológica establecidos por poten-
cias extranjeras, como Estados Unidos, China y la Unión Europea. Estas potencias 
han liderado el tema y han impuesto restricciones de facto a la forma en que la tecno-
logía puede ser utilizada en países en vías de desarrollo.

Tratados plurilaterales de nueva generación, suscritos principalmente por Estados 
Unidos, han impuesto reglas desbalanceadas en el uso de datos y neutralidad de la 
red, dejando desprotegidos a los consumidores frente a las grandes compañías tecno-
lógicas (Abbott, 2006). Asimismo, las restricciones de la Unión Europea en materia 
de protección de datos, como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR 
por su sigla en inglés), han hecho que las empresas deban acatar estos estándares para 
ingresar a los mercados, vinculando así reglas de naturaleza local y regional (Raschke 
y otros, 2018).

Además, la falta de competitividad de la región en los mercados tecnológicos es 
otro factor central que limita la capacidad regulatoria en temas de comercio digital. 
Teniendo en cuenta estas premisas, este trabajo tiene como objetivo analizar y explo-
rar en profundidad estos desafíos y proporcionar una visión integral de la regulación 
del comercio digital en América Latina. Aprovechando la información disponible y 
examinando la situación actual en la región, se busca proponer soluciones concretas 
para fortalecer la regulación y abordar los obstáculos identificados. Además, se es-
pera que esta investigación genere un valioso debate y contribuya a la comprensión 
de los desafíos y oportunidades que enfrenta América Latina en la regulación del 
comercio digital.

En las secciones subsiguientes, se examinarán en detalle las limitaciones técnicas, 
la imposición de estándares de regulación tecnológica extranjera y la falta de com-
petitividad en los mercados tecnológicos en América Latina, con miras a reflexionar 
brevemente hacia el final sobre las causas de la problemática presentada y algunas 
medidas que podrían emprenderse, desde la perspectiva regulatoria, para hacerle 
frente a estos obstáculos.
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Limitaciones técnicas en la regulación del comercio digital  
en América Latina

La falta de capacidad técnica en la región

En la era actual, el comercio digital ha evolucionado hasta convertirse en una fuer-
za motriz detrás de la economía global. América Latina, no obstante su creciente 
participación en el mercado global, enfrenta desafíos significativos en su intento de 
regular de manera efectiva esta esfera en constante expansión. Uno de los desafíos 
más apremiantes que tiene la región es la falta de capacidad técnica para abordar la 
complejidad del comercio digital y regularlo de manera eficaz.

Para efectos de este trabajo, se entiende por capacidad técnica la habilidad para 
hacer frente a los retos regulatorios que supone el comercio digital. Esta es una cues-
tión que debe observarse desde varias dimensiones. Para empezar, la capacidad téc-
nica incluye un entendimiento adecuado de cuáles son los desarrollos tecnológicos 
en materia de comercio digital y cómo funcionan. Por otra parte, esto también se re-
fiere a la posibilidad de identificar los retos sociales y económicos que traen consigo 
estos desarrollos, así como el diseño de políticas públicas para afrontarlos.

Cabe aclarar que, si bien otro aspecto fundamental de la discusión sobre la re-
gulación del comercio digital en América Latina es sus barreras y cómo afectan el 
entorno digital en la región, esta investigación no se centra en este aspecto, sino en 
las capacidades de las reglas y funcionarios locales para atender estos temas. De tal 
manera, para aproximarse a este trabajo no hace falta diferenciar las políticas regu-
latorias específicas de uno u otro Estado, sino que basta con reconocer los retos aquí 
formulados, en tanto apliquen a una o más jurisdicciones latinoamericanas.

América Latina, una región caracterizada por su diversidad cultural y geográfica, 
había logrado un progreso económico notorio en las dos décadas previas a la pande-
mia.1 Sin embargo, la falta de capacidad técnica en la región se ha convertido en un 
obstáculo importante para la regulación efectiva del comercio digital. De hecho, va-
rios autores han comentado ya que esta misma capacidad institucional ha debilitado 
el crecimiento de la región en otros aspectos de la economía, debido a variables como 
la corrupción y la poca modernización de los mercados (Edmunds y Chartier, 2015).

Esta limitación técnica abarca una amplia gama de aspectos, que van desde la in-
fraestructura tecnológica hasta la falta de especialización técnica en las instituciones 
gubernamentales y reguladoras. Por ejemplo, el acceso limitado a la infraestructura 
digital avanzada es un problema fundamental que enfrentan muchos países de Amé-
rica Latina (Acosta, 2009). A menudo, se carece de la infraestructura tecnológica 

1.  «Crecimiento económico de América no disminuye la desigualdad social: OEA», El País, 1 de junio 
de 2014, disponible en https://bit.ly/486kmP0.

https://bit.ly/486kmP0
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necesaria para respaldar la creciente demanda de servicios digitales, un problema 
que se ha reportado desde hace varias décadas, debido a la desigualdad de oportu-
nidades en materia de acceso a las tecnologías y la falta de políticas públicas eficaces 
(Cecchini, 2008).

Si bien hay algunas investigaciones que sugieren que la llamada brecha digital se 
acortó durante la pandemia, por ejemplo, a partir de las medidas de conectividad 
que varios gobiernos tuvieron que implementar en ese momento (Díaz de Astarloa 
y otros, 2021), algunos de los obstáculos que permanecen en la región son la falta de 
financiación de los emprendimientos digitales, educación en estos temas y la gran 
extensión de operadores del mercado informal (Simonova, 2022). Asimismo, hay 
autores que sostienen que, de hecho, algunos aspectos de la brecha se acrecentaron 
durante los años de la pandemia, como es el caso de las comunidades que no tenían 
acceso a internet y vieron limitada la capacidad de sus jóvenes para acceder a conte-
nidos educativos (Kuric, Calderón y Sanmartín, 2021).

Con independencia de los efectos puntuales de la pandemia en el cierre o no de 
la brecha digital, lo cierto es que estas circunstancias permanecen en la actualidad en 
varios de los países de la región. La falta de acceso confiable a internet de alta velo-
cidad y la deficiencia en la cobertura de banda ancha son ejemplos notorios de estas 
limitaciones. Esto no solo dificulta la participación de las empresas en el comercio 
digital, sino que también excluye a gran parte de la población de los beneficios que la 
era digital puede ofrecer. A nivel de regulación, esto también supone una limitación 
para que los reguladores o los agentes que supervisan el cumplimiento de las normas 
implementen políticas públicas que requieren importantes recursos tecnológicos, 
por ejemplo, mecanismos de verificación aduanera basados en sistemas digitales o el 
uso de bases de datos más sofisticadas.

Además, la falta de experiencia y especialización técnica en las instituciones gu-
bernamentales y reguladoras es una limitación que no puede pasarse por alto. La 
regulación del comercio digital exige un profundo conocimiento de tecnologías 
emergentes, como la inteligencia artificial y el procesamiento de datos. En ese orden 
de ideas, en la literatura se ha resaltado la importancia de contar con suficiente in-
vestigación científica y capacidad técnica para discutir sobre estas cuestiones e incre-
mentar, en consecuencia, los niveles de gobernanza digital (Luján y Todt, 2018). De 
tal manera, la falta de personal con estas competencias técnicas puede obstaculizar la 
formulación y aplicación de políticas efectivas, y hacer que la brecha de conocimien-
to entre los reguladores y las empresas dé como resultado regulaciones ineficaces y 
desactualizadas.

Para extender el alcance de este punto, puede tomarse como referente la regula-
ción en materia de inteligencia artificial, la cual ha sido revisada por la doctrina en el 
caso puntual de algunos países de América Latina, con respecto a la autoría de traba-
jos generados por un intelecto no humano. De esta forma, se ha concluido que Ar-
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gentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú no tienen referencias ni protección a 
este tipo de creaciones, lo que, una vez más, ilustra la falta de capacidad técnica por la 
carencia de disposiciones en materia de estos temas novedosos asociados a las tecno-
logías disruptivas (Cáceres y Muñoz, 2020: 36). Al contrario, en otras jurisdicciones, 
estos son asuntos que ya se debaten y cuya agenda regulatoria está encaminada al 
desarrollo de legislaciones actualizadas.

De forma similar, hay estudios en la región que, en años recientes, han discutido el 
estado de las regulaciones sobre el comercio digital y temas afines. Estos trabajos dan 
una impresión sobre la capacidad técnica de los Estados para afrontar estos temas, lo 
que da nuevamente cabida a la tesis de esta investigación. En 2022, la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe publicó una investigación sobre el entorno 
regulatorio del comercio digital en la región. En este reporte, elaborado a partir de 
la revisión de las regulaciones en trece países latinoamericanos, los autores destacan 
en sus recomendaciones la complejidad que surge de un mercado digital en América 
Latina que, aunque podría operar de forma unificada, carece de armonización regu-
latoria (Loria, Mulder y Ferencz, 2022: 38).

La relación entre capacidad técnica y políticas públicas

Las limitaciones técnicas en la regulación del comercio digital tienen un impacto 
significativo en la capacidad de América Latina para establecer un marco normativo 
adecuado. El comercio digital abarca una serie de áreas complejas, desde la seguridad 
cibernética hasta la privacidad de datos, pasando por la propiedad intelectual y la 
neutralidad de la red. Sin la capacidad técnica adecuada, los reguladores se enfrentan 
a dificultades para abordar estas cuestiones de manera eficiente y equitativa.

Es fundamental que las instituciones comprendan que el comercio digital no se 
limita a las transacciones en línea, sino que involucra cuestiones profundas y comple-
jas que van más allá de la simple compra y venta de bienes y servicios. De esta forma, 
por ejemplo, la literatura explica que el internet ha pasado de ser un facilitador en el 
comercio de bienes y servicios a convertirse en una plataforma en sí misma de inter-
cambio de productos digitales.2 En tales circunstancias, la regulación de temas como 
la inteligencia artificial, el procesamiento de datos y el outsourcing se vuelve esencial 
en un entorno digital en constante evolución.

En primer lugar, un ejemplo destacado de cómo la falta de capacidad técnica 
afecta la regulación del comercio digital es la incapacidad para supervisar y regular 
adecuadamente la inteligencia artificial. Esta tecnología ha avanzado a pasos agigan-
tados y plantea desafíos éticos, legales y técnicos (Samuelson, 2023). Algunos de estos 

2.  Rachel Fefer, «Internet regimes and WTO e-commerce negotiations», Congressional Research Ser-
vice, 28 de enero de 2020, disponible en https://bit.ly/488OXuQ.

https://bit.ly/488OXuQ
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retos incluyen la operación de la inteligencia artificial a partir de sesgos, potenciales 
violaciones a la privacidad de los usuarios y la creación de contenido falso. Sin un 
conocimiento profundo de la inteligencia artificial, los reguladores pueden tener di-
ficultades para desarrollar directrices y marcos normativos que equilibren la innova-
ción con la responsabilidad.

Dado que la inteligencia artificial permite a las máquinas crear contenido original, 
su desarrollo y uso en la competencia económica entre distintas empresas y usuarios 
plantea cuestiones relacionadas con la autoría y los derechos de propiedad intelec-
tual (Munshi y Barai, 2022). Esta discusión, por ejemplo, se enmarca en el hecho de 
que las normas sobre la protección de los derechos de autor y las patentes se crearon 
pensando en creaciones del intelecto humano, no de las máquinas. En esa medida, 
la capacidad de la inteligencia artificial de crear contenidos autónomos, que no están 
necesariamente restringidos por estas reglas, supone importantes preocupaciones 
para la industria.

Por ende, la falta de capacidad técnica para abordar estos problemas puede llevar 
a la mala interpretación de las implicaciones legales y éticas de tecnologías como la 
inteligencia artificial y, en última instancia, a regulaciones inadecuadas. Este ha sido 
el caso de sectores particularmente vulnerables a estas cuestiones, como es el caso de 
las industrias farmacéuticas y las ciencias de la salud, donde gran parte de su valor 
financiero se concentra en la protección de sus creaciones.

En segundo lugar, el procesamiento de datos es otro aspecto crítico en el comercio 
digital que requiere conocimientos técnicos sólidos. La gestión adecuada de datos 
es esencial para proteger la privacidad de los consumidores y garantizar que las em-
presas cumplan con las regulaciones (La Monaca y Schiralli, 2010). La falta de capa-
cidad técnica en esta área puede dar como resultado la implementación inadecuada 
de políticas de protección de datos y la exposición de los consumidores a riesgos de 
privacidad. Las deficiencias regulatorias en este frente pueden tener resultados signi-
ficativos en distintos ámbitos sensibles, como es el caso, por ejemplo, de la manipu-
lación de procesos electorales.

Como lo señala Ciuriak (2018), los datos son el capital esencial en una economía 
digital. En ese orden de ideas, el procesamiento de datos es un elemento fundamen-
tal del comercio digital y su regulación afecta tanto a las empresas como a los con-
sumidores. Las regulaciones inadecuadas pueden dar lugar a vulnerabilidades en la 
seguridad cibernética y a la exposición de datos sensibles. A manera de ejemplo, 
investigaciones en el sector de la salud han identificado una correlación entre una 
legislación inadecuada y el robo de datos sensibles (Daniels y Bhatia, 2020).

El outsourcing, o subcontratación transfronteriza, es otra cuestión que requiere 
atención en el contexto del comercio digital. Free (2015) explica que esta práctica se 
ha tornado común en organizaciones transnacionales para lograr objetivos como la 
reducción de costos y el incremento de las eficiencias operativas. La subcontratación 
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de servicios digitales es común en América Latina. De hecho, hay autores que repor-
tan la frecuencia de este fenómeno en la región desde hace casi una década, ya que 
las empresas pueden acceder a jurisdicciones donde la mano de obra es mucho más 
barata y las regulaciones laborales son más favorables (Fernández y Sotelo, 2013).

En esa medida, sin la capacidad técnica para supervisar adecuadamente estos 
acuerdos, los reguladores pueden tener dificultades para garantizar que se cumplan 
las normas. Estas situaciones tienen un impacto directo en la economía de los Esta-
dos latinoamericanos a muchos niveles. Por una parte, por ejemplo, la incapacidad 
de supervisar la actividad económica de las empresas que hacen outsourcing y de sus 
empleados, puede dar como resultado mayores desafíos para rastrear y controlar el 
recaudo fiscal. Por otra parte, este mismo hecho dificulta la aplicación efectiva de las 
normas laborales y el control del sistema de seguridad social, ya que puede haber 
empleados que operan en la sombra y que, como consecuencia, no hacen los aportes 
correspondientes a los sistemas de salud y pensión.

Las diversas limitaciones de la región para hacerle frente a los retos regulatorios 
del comercio digital se ilustraron también durante la pandemia, como lo ha docu-
mentado el Banco Interamericano de Desarrollo. En este caso, un estudio que revisó 
la situación en México, Brasil y Chile durante la cuarentena desencadenada por la 
pandemia, encontró que el tráfico de internet y la demanda por otros servicios digi-
tales se incrementó, mientras que, en contraste, las entidades públicas demostraron 
no contar con la capacidad de respuesta suficiente para atender este aumento en los 
flujos de uso de redes y las necesidades de los consumidores en la materia (Díaz de 
Astarloa y otros, 2021: 27). Esta es otra ilustración de la falta de capacidad técnica de 
América Latina en asuntos de comercio digital.

Imposición de estándares de regulación tecnológica extranjera

En un mundo cada vez más interconectado y dependiente de la tecnología, la regula-
ción del comercio digital se ha vuelto una cuestión crítica. Las potencias económicas 
y tecnológicas, como Estados Unidos, China y la Unión Europea, han liderado la 
conversación global sobre la regulación tecnológica (Park y Bae, 2022). Aunque a la 
fecha ya hay una cantidad considerable de muestras que indican que estas tres poten-
cias ya no son los únicos jugadores en la carrera por dominar el espacio digital, con 
la entrada de otros actores en regiones como Asia, sus estándares siguen siendo los 
más prevalentes.

Para empezar, la influencia de estas economías en el desarrollo de estándares y 
regulaciones tecnológicas no se limita a sus propias fronteras, sino que se extiende a 
nivel mundial, incluyendo a países en vías de desarrollo, como aquellos de América 
Latina. Esta sección se enfocará en la imposición extraterritorial de estándares de 
regulación tecnológica y su impacto en el comercio digital en América Latina. Ahora 
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bien, antes de entrar en este detalle, cabe resaltar que, como lo señala Burri (2022), las 
aproximaciones de los distintos Estados líderes a estos temas han sido divergentes, lo 
que ha llevado a tener hoy niveles altos de fragmentación regulatoria.

La imposición de estándares digitales extranjeros

Las potencias extranjeras, en particular Estados Unidos, China y la Unión Europea, 
han asumido un papel de liderazgo en la formulación de estándares y regulaciones 
tecnológicas que afectan no solo a sus propios territorios, sino también a nivel global. 
Esto se debe a distintas razones que dependen de los intereses económicos y políticos 
de cada uno de estos grupos económicos.

Por una parte, en el caso de Estados Unidos, esto ocurre por la prominencia de las 
empresas tecnológicas con sede en ese país, que tienen un alcance y una influencia 
internacional significativos. Asimismo, en el caso de la Unión Europea, se ha discu-
tido un interés por proteger y privilegiar la privacidad de los ciudadanos, mientras 
que en China hay un interés marcado del gobierno de supervisar las actividades de 
los usuarios en las plataformas tecnológicas.

Aunque los intereses de cada bloque pueden ser distintos, esto no quiere decir que 
no se relacionen entre sí y que, de hecho, estén muchas veces contrapuestos, lo que 
lleva a muchos a pensar en una disputa implícita por el mejor modelo de gobernanza 
digital. En la misma línea, tomando el ejemplo de China, Wang y Gray (2022) dis-
cuten cómo los Estados también pueden hacer un contrapeso a los monopolios tec-
nológicos, a través de medidas con mayor intervención de los organismos públicos.

De acuerdo con estas tesis, autores como Winn (2009) explican que estas iniciati-
vas regulatorias tienen lugar en un contexto de competencia entre potencias econó-
micas, lo que se explica a su vez por los intereses políticos de cada Estado. A manera 
de ejemplo, ilustra cómo Estados Unidos, con una idea de mercados liberales, ha 
favorecido los estándares abiertos e informales; mientras que la Unión Europea, que 
propone economías de mercado coordinadas, ha optado por el desarrollo de están-
dares más formales.

El enfoque de estas potencias en la regulación tecnológica no se limita a las con-
sideraciones internas, sino que busca establecer normas que se apliquen más allá de 
sus fronteras. Esto incluye un interés por liderar la discusión geopolítica en materia 
de comercio digital, un asunto que va más allá de ser meramente normativo, como 
actualizar las reglas internacionales para que puedan ser aplicadas a los nuevos con-
textos digitales (Azmeh, Foster y Echavarri, 2020). Detrás de todas estas medidas está 
lo que muchos han llamado las distintas nociones de soberanía digital.

En cualquier caso, la imposición de estándares de regulación tecnológica ex-
tranjera se puede ver reflejada en muchas medidas distintas. Como se explicará más 
adelante, esto puede ocurrir en tratados plurilaterales de nueva generación que, a 
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menudo, son impulsados por las potencias tecnológicas. Estos acuerdos establecen 
reglas relacionadas con el comercio digital, la propiedad intelectual y la protección 
de datos. A pesar de que América Latina puede no ser parte directa de estos tratados, 
sus disposiciones pueden tener un impacto importante en la región.

El impacto de estos tratados es variado y puede incluir restricciones en el uso de 
datos, protección de propiedad intelectual y regulaciones de comercio electrónico 
potencialmente desventajosas para los países de América Latina. Además, estos tra-
tados, a menudo, se negocian sin la plena participación de los países en desarrollo, 
lo que puede implicar un desequilibrio en la toma de decisiones y en la capacidad de 
influir en la formulación de políticas.

Estados Unidos y la negociación de tratados plurilaterales

Estas potencias han impuesto restricciones y regulaciones tecnológicas que pueden 
tener un impacto significativo en los países en vías de desarrollo, incluyendo aquellos 
en América Latina. Por ejemplo, Estados Unidos ha liderado la promulgación de tra-
tados plurilaterales de nueva generación (Gao, 2018). Estos tratados y sus reglas más 
relevantes se explicarán con mayor detalle adelante, sin embargo, cabe mencionar 
que algunas de sus disposiciones principales apuntan a un ambiente digital más per-
misivo en materias como el tratamiento de datos y la neutralidad tecnológica. Como 
lo resalta Wunsch-Vincent (2003), la política comercial de Estados Unidos ya avanza-
ba hace varias décadas en distintos foros paralelos, buscando de manera simultánea 
la liberalización a través de acuerdos plurilaterales y la influencia de negociaciones 
multilaterales como la Ronda de Doha.

Abbott (2006) explica cómo Estados Unidos ha suscrito gran parte de sus acuer-
dos de libre comercio en los últimos años con países en vías de desarrollo, incorpo-
rando importantes reglas en asuntos como los derechos de propiedad intelectual. 
Para entender la importancia de este asunto, es fundamental explicar, a su vez, los as-
pectos centrales de la relación entre las reglas de propiedad intelectual y el comercio 
digital que se advirtieron anteriormente. Esto incluye cuestiones como los derechos 
de propiedad intelectual respecto de creaciones que involucran intelectos no huma-
nos, pero también se refiere a las garantías solicitadas por compañías tecnológicas en 
esta materia.

Muchas veces, por ejemplo, estos estándares de protección son incluso más altos 
que los de organizaciones y acuerdos multilaterales, como el Acuerdo sobre los As-
pectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, lo que 
favorece a propietarios de patentes, como las industrias farmacéuticas. De hecho, la 
literatura muestra que Estados Unidos ha pasado de identificar el comercio digital 
como un asunto más del comercio a tomarlas como una prioridad en la negociación 
de su política comercial (Gao, 2018).
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Estas iniciativas regulatorias se han cristalizado en instrumentos plurilaterales 
que ocupan actualmente un rol central en el comercio a nivel regional y mundial. 
Este es el caso, por ejemplo, del Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Trans-
pacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), que impone reglas detalladas de comercio 
electrónico y aspectos relacionados a los derechos de propiedad intelectual. Aunque 
Estados Unidos se retiró más delante de este tratado, como lo señala Mishra (2017), 
el acuerdo fue el primero en atender con políticas contemporáneas las cuestiones 
centrales del comercio digital, por ejemplo, la transferencia de datos transfronteriza, 
la neutralidad de la red y la ciberseguridad.

Ahora bien, se trata de disposiciones que no son neutrales. La doctrina ha resalta-
do que, en el caso de la transferencia de datos, estas disposiciones son concordantes 
con los intereses de ciertas empresas cuyo valor se genera, principalmente, a partir de 
economías de datos (Azmeh y Foster, 2016). De forma similar, la defensa de la neutra-
lidad de la red está de acuerdo con los intereses de la sociedad civil y otras organiza-
ciones defensoras de los consumidores, pero también con las agendas económicas de 
los servicios basados en internet como Amazon y Netflix (Meltzer, 2018).

La influencia del CPTPP, del cual Estados Unidos se retiró en 2018, fue tal que 
varios acuerdos posteriores han importado reglas similares, como el conocido ins-
trumento para el comercio y la inversión en América del Norte. Este acuerdo entre 
Estados Unidos, México y Canadá (USMCA, por su sigla en inglés), por ejemplo, 
agregó importantes disposiciones en materia de propiedad intelectual y servicios, 
esenciales para el comercio de productos digitales en una variedad de segmentos de 
la economía, que se inspiraron, a su vez, en el texto base del CPTPP (Gantz, 2020). 
Estas reglas incluyen, por ejemplo, el artículo 14.4 del acuerdo, que hace referencia al 
principio de trato no menos favorable en materia de productos digitales.

Asimismo, algunos autores sostienen que el USMCA es revolucionario, porque 
lleva la regulación del comercio digital al nivel de un nuevo paradigma del comer-
cio internacional sin precedentes en los instrumentos internacionales de una potencia 
como Estados Unidos (Álvarez, 2021). Dos ejemplos de esto son los artículos 17.7 y 
17.8 de ese acuerdo. El primero agrega los servicios financieros a la cobertura de los 
compromisos que ya estaban en el CPTPP en materia de flujo de datos. Por otra parte, 
el segundo busca garantizar el acceso a mercados y evitar la discriminación entre dis-
tintos proveedores de servicios digitales, incluidas las actividades de pago electrónico.

La relevancia que han tenido estos tratados y el énfasis que les ha dado Estados 
Unidos en su agenda internacional llevan a preguntarse sobre su rol en la política 
comercial de los países en América Latina. Si bien estos acuerdos buscan promover la 
apertura de mercados y la protección de la propiedad intelectual, también pueden li-
mitar la flexibilidad de los países en desarrollo para adaptar políticas que se ajusten a 
sus necesidades y realidades específicas. Por ejemplo, autores como Gallagher (2011) 
consideran que, a partir de una revisión histórica de estos instrumentos y su impacto 
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en la economía de los países de América Latina, los tratados con Estados Unidos han 
traído amplias concesiones para esta potencia y restricciones y ganancias irrisorias 
para sus socios.

Es interesante notar que, en un reporte al Congreso de Estados Unidos sobre las 
relaciones entre esta potencia y América Latina, se destacaba la evolución, desde an-
tes del inicio del nuevo milenio, de la cantidad de acuerdos comerciales y su nivel de 
detalle.3 Algunos años más tarde, la misma fuente reporta que, en los últimos quince 
años, el comercio de Estados Unidos con América Latina creció más que con cual-
quier otra región, llevando a la suscripción de tratados comerciales con once países 
del área y a la implementación de nueve de ellos.4

Esto quiere decir que América Latina ha evolucionado a un rol protagónico como 
socio comercial de Estados Unidos y, por consiguiente, que los efectos de estos trata-
dos en materia de comercio digital no son menores ni deben ser pasados por alto al 
proponer reflexiones de política pública.

China y la gran muralla digital

China, por su parte, ha implementado medidas altamente restrictivas, que favorecen 
la intervención del gobierno en el comercio digital y sus canales. Esta potencia ha 
implementado restricciones en el acceso a internet y ha promovido el llamado gran 
cortafuegos (great firewall), que limita el acceso de sus ciudadanos a plataformas y 
servicios extranjeros (Whiting, 2008). Esta política lleva varios años en vigor e in-
cluye una amplia gama de medidas, tales como cortafuegos, requisitos de registro de 
proveedores, filtros para acceder a ciertos sitios web, controles gubernamentales y 
medidas policivas, entre otros.

Todas estas políticas e ideas de reforma se basan en un concepto más amplio de 
lo que el gobierno chino ha llamado la soberanía del internet. Bajo este concepto, cri-
ticado por muchos defensores de la conectividad libre y los derechos de los usuarios 
de acceso a la información en el internet, los Estados tienen el poder de supervisar el 
ciberespacio y otros entornos digitales para vigilar y prevenir la ocurrencia de activi-
dades irregulares, como la difusión de contenidos considerados no aptos. Esto inclu-
ye aspectos como consideraciones políticas o cierto tipo de material audiovisual, lo 
que permite que las medidas se extiendan a distintas formas de censura activa.

En ese sentido, China es una muestra destacada de preocupaciones soberanas so-
bre regulaciones relacionadas con los datos. Por ejemplo, el gobierno exige que los 

3.  Jeff Hornbeck, «U.S.-Latin America trade: Recent trends», Congressional Research Service, Report 
for Congress, 2 de enero de 2008, disponible en https://bit.ly/47O0pfJ.

4.  Jeff Hornbeck, «U.S.-Latin America trade: Recent trends and policy issues», Congressional Research 
Service, Report for Congress, 8 de febrero de 2011, disponible en https://bit.ly/3taQbHe.

https://bit.ly/47O0pfJ
https://bit.ly/3taQbHe
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operadores de cierta infraestructura de información almacenen datos localmente, 
según el artículo 37 de su Ley de Ciberseguridad, y los datos que se transmiten in-
ternacionalmente deben pasar por una evaluación de seguridad administrada por 
las autoridades nacionales. Además, el gobierno apoya a proveedores alternativos y 
locales de servicios digitales tradicionales como Facebook, como es el caso de Baidu 
y WeChat, lo que genera discusiones sobre la discriminación comercial, ya que algu-
nos operadores tecnológicos están excluidos del mercado mientras que otros pueden 
ofrecer sus servicios sin medidas restrictivas al comercio.

Esto no solo afecta la libertad de expresión, sino que también crea barreras 
significativas para las empresas que buscan operar en China o acceder a su vasto 
mercado (Arafa, Khan y Soomro, 2021). Este fenómeno es de gran interés en el plano 
del comercio internacional en particular, ya que aquí la imposición de estas medidas 
refleja una contradicción significativa entre un Estado integrado profundamente en la 
economía global y, a su vez, altamente restrictivo con el uso de la tecnología (Bensen, 
Henze y Farnsworth, 2006). De nuevo, al ser un mercado relevante para América 
Latina, sus regulaciones no son indiferentes a los países de la región y también deben 
tomarse en cuenta al formular políticas públicas.

El énfasis de China en la soberanía del internet implica que la regulación del pro-
ceso de creación de valor por parte de la plataforma caerá bajo la ley nacional del 
Estado correspondiente. Desde esta perspectiva, el capitalismo digital tendrá carac-
terísticas chinas. Esta naturaleza cerrada no implica que el modelo regulatorio chino 
carezca de influencia global. Sin embargo, a diferencia del modelo estadounidense, 
que busca su expansión a través de acuerdos plurilaterales, y del modelo europeo, 
que busca su poder a través de la difusión de sus normativas locales, el modelo chino 
genera su influencia a través de la expansión de la infraestructura de datos, que pro-
mueve a través de la Ruta de la Seda digital.

De hecho, como parte de la Ruta de la Seda digital, China proporciona infraes-
tructura tecnológica a varios países en todo el mundo (particularmente en el sur 
global), que están conectados a través de esta infraestructura a las tecnologías de 
gestión de flujos de datos existentes en China. Por lo tanto, si bien es cierto que no 
existe un vínculo legal entre la regulación nacional china, que enfatiza la soberanía 
del internet, y la regulación nacional del Estado, que recibe tecnología china, la rea-
lidad es que la tecnología china refleja la visión regulatoria de su origen. Es decir, la 
infraestructura tecnológica no es neutral, sino que refleja diversos procesos regula-
torios, relaciones e imaginarios que se cristalizan en las decisiones reflejadas en la 
infraestructura digital o física. Por lo tanto, el vehículo para la difusión regulatoria 
del modelo chino son empresas como Huawei y ZTE, que están fuertemente influen-
ciadas por el Partido Comunista chino y que proporcionan la infraestructura para el 
desarrollo de la tecnología 5G en países en desarrollo.
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A su vez, China también ha emprendido una interesante campaña en materia de 
regulación digital a través de acuerdos comerciales preferenciales y políticas de regula-
ción regional con un énfasis en comercio digital y entornos afines. Como lo documen-
ta Razzaq (2023), este es el caso de la estrategia de integración desplegada por China 
para combinar la Asociación Económica Integral Regional con las medidas de recu-
peración de la economía que implementó el gobierno, tomando como referente el co-
mercio digital. Adicionalmente, no está de más destacar que, como lo indica el mismo 
autor, este giro hacia lo digital surgió como consecuencia de las dificultades económi-
cas enfrentadas por China y otros países durante la pandemia, donde las economías 
digitales fueron centrales para que el Estado recuperara su capacidad competitiva.

De esta forma, como lo muestra la doctrina, aunque China fue uno de los Estados 
más tardíos en incluir consideraciones de comercio digital en sus acuerdos prefe-
renciales, empezó a promover activamente estos temas desde el 2015, cuando firmó 
sendos tratados de libre comercio con Australia y Corea (Daojiong y Dong, 2022: 
196). En ese sentido, dos de las iniciativas regulatorias más importantes de China en 
los últimos años respecto de la participación en foros de comercio digital son, por 
una parte, su interés en ser parte del CPTPP; así como sus esfuerzos para vincularse 
al Acuerdo de Asociación de Economía Digital. Como se comentará más adelante, 
este acuerdo es uno de los instrumentos más relevantes en la materia, por lo cual 
estos intentos de integración deben ser considerados como parte de una importante 
estrategia del Estado en ese sentido.

Esto se localiza también en el contexto de una mayor integración de los actores 
privados chinos, así como su oferta de bienes y servicios, en el entorno digital. Se ha 
encontrado que algunas empresas tecnológicas de gran envergadura, como Alibaba, 
Tencent y Baidu, han articulado su negocio base a un contexto de tecnofinanzas 
(fintech). A su vez, ello ha ido acompañado de una actividad consciente de los 
reguladores locales, quienes han estado atentos a la protección de datos y la prevención 
del lavado de activos, a través de medidas como opiniones de distintos despachos y 
la creación de un comité ad hoc, entre otros (Zhang y Chen, 2019: 13-16). Lo anterior 
destaca nuevamente la relevancia de contar con una capacidad técnica robusta para 
acompañar estos procesos.

En el caso de las relaciones entre China y América Latina, la estrategia de moder-
nización de acuerdos o disposiciones de la potencia asiática en materia de comercio 
digital es evidente. China ha actuado uniformemente en procesos como la actuali-
zación del tratado con Chile y la negociación de acuerdos similares con Panamá y 
Perú, incorporando nuevas reglas en materia de comercio digital (Muñoz, López y 
Cáceres, 2022: 178). Esto muestra que, en la relación entre China y los Estados de la 
región, quien ha tomado la iniciativa de incorporar estas cuestiones y determinar su 
contenido y alcance ha sido China y no sus socios comerciales latinoamericanos, lo 
que, nuevamente, resalta la importancia de una mayor capacidad técnica en la región.
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La Unión Europea y la extraterritorialidad del Reglamento General de Protección 
de Datos

Por último, la Unión Europea ha sido pionera en la regulación de la protección de 
datos, con el GDPR como uno de los ejemplos más notables. Si bien el GDPR busca 
proteger la privacidad de los ciudadanos europeos, también ha tenido un impacto en 
empresas de todo el mundo que desean operar en el mercado europeo (Chen, Frey y 
Presidente, 2022). Esto incluye, además de los ajustes corporativos en las políticas de 
protección de datos, una reducción significativa de ingresos y ventas en compañías 
de más de sesenta países para poder acomodarse a los nuevos requisitos de los mer-
cados europeos y, de esta manera, estar en condiciones de seguir compitiendo en los 
mercados de los Estados miembro de este grupo.

Por otra parte, la implementación del GDPR ha llevado a una armonización glo-
bal de las regulaciones de protección de datos para evitar sanciones y multas signi-
ficativas. Además de su impacto en el sector real, Estados como Baréin han tomado 
como referente estos estándares regulatorios para diseñar y modificar sus propias 
regulaciones (Casoria y AlSarraf, 2020). La implementación de estas políticas es de 
especial relevancia en países identificados como clústeres informáticos, ya que allí 
suelen estar ubicados varios servidores y, por tanto, el impacto de medidas digitales 
restrictivas es sustancial.

El GDPR también ha influido en las políticas de protección de datos en América 
Latina. Muchas empresas que operan en la región han tenido que ajustar sus prácticas 
y políticas para cumplir con los estándares europeos, lo que plantea desafíos y costos 
adicionales. Algunos autores han visibilizado el hecho de que las políticas del GDPR 
son particularmente difíciles de implementar para pequeñas y medianas empresas 
(Freitas y Mira, 2018). Algunos de los factores más relevantes en estas críticas inclu-
yen, entre otros, la transferencia de responsabilidad de las autoridades nacionales a 
los operadores comerciales y las altas multas que se imponen por el incumplimiento 
de estas disposiciones.

Con respecto a Estados Unidos, el GDPR es todavía más interesante, porque de-
muestra un caso claro de regulación extraterritorial, sin necesidad de que el Esta-
do que impone los estándares tecnológicos suscriba un instrumento formal con los 
países afectados por el mismo. Así, el estándar europeo de protección de datos y su 
respectivo impacto en la generación de valor en el capitalismo de vigilancia también 
tiene el potencial de convertirse en un estándar universal.

Este fenómeno ha sido denominado el efecto Bruselas y parte de la base de que, 
en teoría, la regulación unilateral adoptada de la Unión Europea genera normas de 
comportamiento vinculantes en el mercado europeo, pero no fuera de él. En ese 
marco, sin embargo, las empresas multinacionales que desean operar en el mercado 
europeo deciden adoptar los mismos estándares para sus operaciones fuera de 
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ese mercado para simplificar su gestión regulatoria, aunque no estén legalmente 
obligadas a hacerlo, lo que amplía así la influencia del modelo.

En cualquier caso, la influencia de la Unión Europea en la regulación de la protec-
ción de datos puede dar como resultado un sesgo hacia sus estándares y la imposición 
de restricciones que pueden no ser adecuadas para la realidad latinoamericana. Esto 
resalta la necesidad de que los países de América Latina desarrollen regulaciones que 
equilibren los estándares internacionales con sus necesidades locales.

Falta de competitividad en los mercados tecnológicos en América Latina

Dimensiones de la desventaja digital en la región

La competitividad en los mercados tecnológicos es un factor crucial para el desarro-
llo y la regulación efectiva del comercio digital. La falta de competitividad en Amé-
rica Latina, en comparación con las potencias tecnológicas, ha planteado desafíos 
significativos para la región en su búsqueda de una regulación sólida y efectiva en 
este campo. Esta sección se enfocará en el análisis de la falta de competitividad en los 
mercados tecnológicos de América Latina y en la reflexión sobre los efectos de esta 
carencia en su capacidad reguladora frente a las potencias con una industria tecno-
lógica más desarrollada.

En primera medida, América Latina, a pesar de su progreso económico, ha 
enfrentado obstáculos en el desarrollo de una industria tecnológica competitiva 

(Arredondo-Trapero, Vásquez-Parra y Guerra-Leal, 2020). La falta de competitividad 
se manifiesta en diversas áreas, desde la inversión en investigación y desarrollo hasta la 
infraestructura tecnológica y la capacidad de innovación. Esta falta de competitividad 
la ha dejado rezagada en el mercado global de la tecnología.

En ese mismo orden de ideas, es fundamental recordar que el comercio digital en 
América Latina no solo involucra la regulación, sino también aspectos económicos 
que impactan en la capacidad de los países para beneficiarse de este comercio. El 
análisis de los flujos de comercio digital entre países latinoamericanos y sus socios 
comerciales es esencial para comprender la dinámica económica de la región. Se ha 
detectado que los innovadores digitales tienen mayor éxito cuando pueden acceder 
a mercados más amplios que cuando se encuentran en contextos de intercambios 
comerciales restringidos.5 En el panorama de América Latina, esto quiere decir que, 
ante la ausencia de un mercado integrado en la región, los innovadores procedentes 
de estos países encuentran desafíos significativos al enfrentarse a competidores de 
economías como Estados Unidos y China. Mientras que los operadores que funcio-

5.  Nigel Cory y Daniel Castro, «Crafting an open and innovative digital trade agenda for Latin Ame-
rica», Information Technology & Innovation Foundation, 26 de noviembre de 2018, disponible en https://
bit.ly/3tocuJr.

https://bit.ly/3tocuJr
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nan en esos mercados tienen acceso a una amplia gama de consumidores e incuba-
doras regulatorias, el panorama en América Latina es más limitado.

En segunda medida, la falta de competitividad en los mercados tecnológicos la-
tinoamericanos tiene un impacto directo en la capacidad de la región para regular 
efectivamente el comercio digital. Las empresas tecnológicas de la región, a menudo, 
no pueden competir en igualdad de condiciones con las grandes compañías tecnoló-
gicas de las potencias extranjeras. Por ejemplo, algunas de las estrategias más exitosas 
de las corporaciones en países desarrollados, como el marketing, la investigación y 
desarrollo, y la exportación de servicios son demasiados costosas para operadores 
en América Latina, debido a que requieren, entre otros recursos, altos niveles de in-
versión en capital (Viardot, 2010). Esto puede llevar a un desequilibrio en la toma 
de decisiones y en la capacidad de influir en la formulación de políticas, ya que un 
mercado menos avanzado genera limitaciones a la hora de emitir normativas y li-
neamientos institucionales. Así, aunque algunos países de la región han tratado de 
innovar en este sentido, la capacidad de hacerlo se ve limitada por el estado de los 
mercados regionales.

En tercer lugar, la falta de competitividad lleva a una mayor dependencia de las 
tecnologías y soluciones extranjeras. Las empresas latinoamericanas pueden verse 
obligadas a utilizar productos y servicios tecnológicos extranjeros debido a la falta 
de oferta local competitiva. El mejor ejemplo de esto es que la mayoría de las marcas 
que consumen los usuarios de América Latina provienen de mercados como Estados 
Unidos, como es el caso de plataformas de bienes y servicios digitales, como Apple, 
Microsoft y Facebook. A su vez, en el desarrollo de la infraestructura tecnológica de 
la región, los proveedores principales son competidores de países como China que, 
como se explicaba, promueven una estrategia de expansión de sus estándares digita-
les a través de una arquitectura implícita.

Esto no solo tiene implicaciones económicas, sino también en la capacidad de los 
reguladores para supervisar y regular estas tecnologías extranjeras de manera efecti-
va. La dependencia tecnológica hace que, muchas veces, la opción más práctica sea 
replicar estándares extranjeros y no desarrollar iniciativas locales o regionales. En ese 
sentido, hay autores que destacan que, aunque se ha observado un incremento en el 
desarrollo de la tecnología y el comercio digital, la emisión de normas claras en esta 
materia ha sido insuficiente en toda la región (López, Condon y Muñoz, 2020). En 
esta misma investigación, se destaca además cómo este vacío regulatorio ha sido un 
tema que ha afectado especialmente a los países latinoamericanos, lo que ha llevado 
a la negociación de instrumentos complejos de naturaleza plurilateral, debido a los 
desafíos que enfrenta el sistema multilateral de comercio.

Para terminar, la falta de competitividad en los mercados tecnológicos también 
puede llevar a una brecha digital en la región. Aquellos que no acceden a la última 
tecnología o servicios tecnológicos avanzados quedarían excluidos de los beneficios 
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del comercio digital. Esta brecha digital afectaría la igualdad de oportunidades y la 
inclusión en la economía digital. Además de los efectos evidentes que tiene esta bre-
cha en cuestiones como el acceso a la información, estas limitaciones también se 
expresan en las industrias, donde las pequeñas y medianas empresas encuentran más 
difícil acceder a mercados digitales debido a infraestructuras tecnológicas deficientes.

Esto incluye varios factores. Los empresarios en mercados en vía de desarrollo ca-
recen de herramientas que tienen sus competidores en países desarrollados, como el 
uso de recursos tecnológicos que permiten la automatización de procesos y que, por 
ende, generan reducciones significativas de tiempos y costos (Biswas, 2018). Asimis-
mo, los países de América Latina siguen profundizando esta brecha ante la inevitable 
necesidad de continuar enfocando sus esfuerzos de política comercial en mercados 
de commodities, lo que también limita la inversión en el comercio digital.

Estrategias para aumentar la competitividad en los mercados tecnológicos

Abordar la falta de competitividad en los mercados tecnológicos de América Latina 
es fundamental para fortalecer la capacidad reguladora en el ámbito del comercio 
digital. Esto implica la promoción de la inversión en investigación y desarrollo, el 
fomento de la innovación, el apoyo a las startups y la mejora de la infraestructura 
tecnológica. Además, es necesario promover la colaboración regional para fortalecer 
la industria tecnológica y promover la inversión extranjera en el sector.

Para esto, es necesario entender, primero, cuáles son los pasos que ya han dado los 
Estados de la región hacia la regulación del comercio digital. Como lo indica Aguerre 
(2019), hace algunos años la cuestión de la regulación del comercio digital tenía un 
lugar secundario en la agenda política de América Latina. Esta misma autora, sin 
embargo, ya destaca que este panorama estaba cambiando como resultado de los 
avances tecnológicos y la inevitable realidad del incremento del comercio digital en 
todo el mundo.

América Latina es una región diversa y la regulación del comercio digital varía 
ampliamente en sus Estados. Mientras que algunos países han avanzado en la 
formulación de políticas y regulaciones efectivas, otros aún se encuentran en las 
primeras etapas de desarrollo de un marco normativo sólido. Por ejemplo, la mayoría 
de los países de la región ha avanzado en la regulación de la protección de datos y en 
el comercio electrónico a través de leyes específicas. Este es el caso de la expedición 
de la Ley de Comercio Electrónico y la Ley de Protección de Datos en Colombia 
(Chaparro Ronderos, 2014).

Sin embargo, la región aún enfrenta desafíos en áreas como la ciberseguridad y 
la adopción de tecnologías emergentes. Mientras que en otros lugares del mundo la 
regulación ya se centra en aspectos innovadores, como la inteligencia artificial y el 
uso de tecnologías disruptivas en el comercio, muchos Estados de la región se han 
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centrado en asuntos relativamente pacíficos y sencillos desde la perspectiva técnica, 
como es el caso de la firma electrónica (Humberstone, 2017). Asimismo, gran parte 
de la agenda regulatoria gira todavía en torno a las economías colaborativas, a través 
de aplicaciones como Uber, Rappi y Airbnb.

De cualquier manera, algunos países han tratado de llevar la regulación más allá. 
Chile ha adoptado, desde hace varios años, un enfoque progresista hacia la regula-
ción del comercio digital, promoviendo la innovación y la inversión en tecnología, 
y ha firmado tratados de libre comercio que incluyen disposiciones sobre comercio 
electrónico. Argentina, por su parte, ha experimentado con la Ley de Economía del 
Conocimiento, que fomenta la inversión en tecnología (Méndez, 2022). De forma 
similar, Costa Rica promueve la inversión en tecnología y la innovación.

Las lecciones aprendidas de este panorama regulatorio indican que el comercio 
digital puede impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo en América 
Latina, pero la falta de regulación efectiva y la falta de competitividad pueden limitar 
su impacto positivo. En particular, además de la innovación en temas regulatorios, 
la región enfrenta desafíos en términos de infraestructura y educación tecnológica, 
pero también cuenta con oportunidades para desarrollar una industria tecnológica 
competitiva y participar en el comercio digital a nivel global.

Por otra parte, no hay que perder de vista que la regulación del comercio digital 
en América Latina no se limita a políticas nacionales, también involucra tratados re-
gionales y acuerdos internacionales que pueden tener un impacto significativo en la 
región. A manera de ejemplo, Cory y Castro sugieren, precisamente, que los Estados 
de la región deberían tomar ventaja de grupos económicos, como la Alianza del Pací-
fico, para acelerar el desarrollo de sus economías digitales. Esto incluye la aspiración 
de un mercado digital unificado, que permita la apertura de los intercambios tecno-
lógicos entre países, que fomente la innovación y mejore la competitividad general.6

Asimismo, la colaboración regional puede permitir a los países de América Latina 
unir fuerzas para promover la industria tecnológica y fortalecer su capacidad regula-
dora en conjunto. De hecho, este fue el fenómeno que vivieron los países del bloque 
asiático ante el despertar de las tecnologías disruptivas y el diseño de una política re-
gulatoria con perspectivas regionales. En su investigación sobre el desarrollo de una 
política comercial para América Latina y el Caribe en materia de comercio digital, 
Meltzer (2018) destaca la importancia de medidas locales, como la protección de los 
datos personales, pero sobre todo hace referencia al desarrollo de mecanismos de 
cooperación internacional.

6.  Nigel Cory y Daniel Castro, «Crafting an open and innovative digital trade agenda for Latin Ame-
rica», Information Technology & Innovation Foundation, 26 de noviembre de 2018, disponible en https://
bit.ly/3tocuJr.

https://bit.ly/3tocuJr
https://bit.ly/3tocuJr
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La Alianza del Pacífico, compuesta por Chile, Colombia, México y Perú, ha 
promovido la cooperación en áreas relacionadas con el comercio digital y ha 
firmado acuerdos que incluyen disposiciones sobre comercio electrónico (Oviedo 
y Bocanegra, 2021). De manera tal que este esquema subregional puede ser un 
instrumento útil para seguir ahondando en los esfuerzos regulatorios del comercio 
digital en el área. Entre las iniciativas promovidas desde este bloque económico, se 
encuentra el establecimiento, en 2021, de una hoja de ruta para el mercado digital 
regional. Este documento incluye parámetros para mejorar el acceso a los productos 
y servicios digitales mediante una infraestructura digital más robusta, se refiere a 
cuestiones como pilares y acciones concretas para mejorar el acceso a la conectividad, 
y desarrollar una economía digital, entre otros.7

Existen también canales adicionales que tampoco deberían ser desaprovechados, 
como es el caso del Mercosur, que incluye a Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y 
Venezuela (sin perjuicio que este último Estado lleve varios años suspendido), países 
que han buscado la armonización de regulaciones y han abordado temas relaciona-
dos con el comercio digital (Cepal, 2023). Por otra parte, no son nada despreciables 
las políticas de incentivo a la investigación y el desarrollo, la formación de talento tec-
nológico y la promoción de la inversión en startups, las cuales han demostrado, desde 
hace varias décadas, ser herramientas efectivas para impulsar la competitividad en 
los mercados tecnológicos (Wang y Pollard, 2002). En consecuencia, las estrategias 
para desarrollar la capacidad regulatoria en la región deberían incluir medidas como 
una mayor destinación del gasto fiscal a estos vectores de la economía, el patrocinio 
de espacios de innovación como las incubadoras empresariales, la inversión en edu-
cación sobre tecnología y comercio digital, entre otros.

También resulta fundamental referir a una de las principales iniciativas en es-
tos temas, desde el punto de vista de los acuerdos plurilaterales, que corresponde al 
Acuerdo de Asociación de Economía Digital. A través de este acuerdo, los Estados 
parte buscaban establecer un marco regulatorio común para promover el comercio 
digital en sus intercambios. Como lo indican Muñoz, López y Cáceres (2022: 171), 
esta iniciativa pretende ampliar las negociaciones de las partes ante la Organización 
Mundial del Comercio en materia de comercio electrónico, así como implementar 
los aspectos discutidos en otros foros relevantes, como el de Cooperación Económica 
Asia-Pacífico y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. En 
cuanto a la relación de este asunto con la regulación en América Latina, cabe aclarar 
que Chile, por ejemplo, es parte de esta iniciativa, lo que es un punto de referencia 
importante para extender estas prácticas de capacidad técnica a otras jurisdicciones 
de la región.

7.  Subcomité de Economía Digital, Alianza del Pacífico, «Hoja de ruta para el mercado digital regio-
nal de la Alianza del Pacífico», 2021, disponible en https://bit.ly/3uUiHNL.

https://bit.ly/3uUiHNL
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Conclusiones

Este trabajo ha explorado los desafíos y limitaciones que enfrenta la regulación del 
comercio digital en América Latina. De entrada, se destacaron las limitaciones técni-
cas en la región, que han obstaculizado la capacidad de los reguladores para abordar 
problemas complejos relacionados con esta temática. La falta de capacidad técnica en 
áreas como la inteligencia artificial y el procesamiento de datos ha dejado a la región 
en desventaja.

Asimismo, se abordó la imposición de estándares de regulación tecnológica ex-
tranjera, liderada por potencias tecnológicas como Estados Unidos, China y la Unión 
Europea. Se discutió la forma en que estas potencias han impuesto restricciones ex-
traterritoriales y regulaciones que impactan en la tecnología utilizada en América 
Latina y sus políticas públicas, dejando a la región en una posición de menoscabo en 
la formulación de sus propias reglas de comercio digital.

Por último, se exploró la falta de competitividad en los mercados tecnológicos de 
América Latina. Esta falta de competitividad ha limitado la capacidad de la región 
para desarrollar una industria tecnológica sólida y competir en igualdad de condi-
ciones con las grandes compañías tecnológicas extranjeras. Sin embargo, también se 
esbozaron algunas ideas para abordar esta problemática, que incluyen el desarrollo 
de los canales regionales y el incremento de las políticas de inversión en el sector.

A pesar de los esfuerzos por abordar estos desafíos, esta investigación enfrenta 
sus propios retos y limitaciones. La diversidad de la región y la rapidez del cambio 
tecnológico dificultan la generalización de las conclusiones a toda América Latina. 
Además, la falta de datos sólidos y estudios empíricos ha obstaculizado la evaluación 
precisa de la situación y sus efectos, lo que enfatiza la relevancia de continuar estas 
investigaciones y profundizar los datos disponibles para el diseño de regulaciones 
eficaces.

Para lograr estos objetivos, la participación de actores latinoamericanos en los 
foros internacionales es esencial. Así, esta investigación también ha dejado preguntas 
que pueden dar lugar a futuros trabajos. Entre ellas, cómo medir el impacto econó-
mico del comercio digital en América Latina desde una perspectiva regulatoria y los 
esfuerzos que deben hacerse para medir la convergencia de regulaciones tecnológicas 
globales, regionales y locales.

El análisis comparativo de la regulación latinoamericana es esencial para com-
prender la diversidad de enfoques y desafíos. A través de la evaluación de políticas 
nacionales, acuerdos regionales e instrumentos internacionales, es posible identificar 
mejores prácticas y oportunidades para fortalecer la regulación del comercio digital 
en la región. Además, el análisis de aspectos económicos relacionados con el comer-
cio digital arroja luz sobre el impacto en la economía regional y las oportunidades de 
desarrollo.
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En última instancia, la regulación del comercio digital en América Latina es un 
campo en constante evolución. A pesar de los desafíos, representa una oportunidad 
para abordar los problemas identificados y promover el crecimiento económico y la 
innovación en la región. El camino hacia una regulación efectiva del comercio digital 
en América Latina es un desafío, pero uno que puede brindar oportunidades signifi-
cativas para su futuro desarrollo económico.
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