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I . EL INTERCA^íBIO COMERCIAL EN AMERICA LATINA 

El intercambio comercial entre los países de América Lati^ 
na fué en el pasado muy reducido. Ello era coiisecuencia de la es 
tructura económica de los países de la región, donde la actividad 
de exportación estaba conformada por uno o dos productos prima-
rios que se vendían a los grandes centros industriales del mundo. 
A su vez, los países latinoamericanos importaban la mayoría de 
los productos manufacturados, los cuales precedían en su t o t a l i -
dad de los países industrializados (EEUU y Europa). El comercio 
entre los países latinoamericanos se concentraba casi exclusiva-
mente en el intercambio de productos agrícolas que por razones ' 
de clima no podían desarrollarse en algunos países de la región. 
Es así que Brasil importaba productos de clima templado de Argén 
tina, en tanto este país importaba productos de clima tropical 
especialmente de Bras i l . 

El proceso de industrialización que se aceleró en Améri-
ca Latina después de los años treinta no permitió incrementar el 
intercambio entre los países de la región, dado que ese impulso 
de la actividad industrial se basó casi exclusivamente en la sus 
titución de importaciones. Los países latinoamericanos comenza-
ron a producir art ículos manufacturados en actividades con tecn£ 
logíay menos complejas. Ello gravitó en que en vez de lograrse' 
una complementariedad entre las actividades industriales de la 
región se desarrollaron áreas similares en los dist intos países . 
Algunos países , específicamente los de mayor tamaño de la región, 
tuvieron un desarrollo industrial más rápido, lo cual les permi-
t ía producir art ículos manufacturados que en otros países de la 
región aún no era f a c t i b l e , pero e l lo no contribuyó a ampliar el 
comercio dado que los países de menor desarrollo relat ivo prefe -
rían continuar abasteciéndose en los grandes centros industriales 
ya que los niveles de precios y calidad eron claramente más favo-
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rabies que los correspondientes a las producciones regionales. ' 
Por otra parte, no había ningún mecanismo para compensar esos ma 
yores costos y la menor calidad. Dar una preferencia a los paí-
ses más industrializados de la región significaba un deterioro ' 
en las relaciones externas de los países merios industriales de 
la región, dado que de ninguna forma iban a incrementar sus ex-
portaciones con nuevos productos a aquellos países . 

Ese panorama se mantuvo incambiado hasta la década de los 
cincuenta en que se desenvuelve la idea de integración como vía 
para la emancipación económica e impulsar el desarrollo económi-
co y social en la región latinoamericana. Ese pensamiento se con 
cretó en 1960 con la creación de ALALC, cuyo objetivo era la f o r -
mación de una zona de l ibre comercio en America Latina. 

En un comienzo la integración en le marco de ALALC tuvo 
cierto éxi to , ya que permitió recuperar algunas corrientes comer 
ciales que se realizaban en base a convenios b i laterales y que 
habían desaparecido con la reaparición del multilateralismo en 
las relaciones comerciales internacionales. Asimismo, algunas ' 
nuevas corrientes comerciales se concentraron aprovechando los 
margenes^de preferencias obtenidas en los primeros años de ALALC, 
pero dichas ventajas fueron aprovechados por los países más in-
dustrializados del área. 

La aparición de estas nuevas corrientes comerciales pro 
vocó ciertos temores en los restantes países por la f a l t a de e -
quidad en los beneficios de la integración. Ello efecto el avan 
ce en las negociaciones para la desgravación arancelaria entre ' 
los países miembros de ALALC. Ese mismo hecho fué el que estimu 
ló la creación de un nuevo proceso de integración pero limitado 
sólo a los países de la sub-región andina. Esta integración sub 
regional fué concebida como forma de atenuar los desequilibrios 
en el potencial económico de los países de América Latina. 
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El intercambio entre los países integrantes del Acuerdo 
de Cartagena se amplio considerablemente durante la década de ' 
los setenta, aprovechando las preferencias arancelarias. Sin 
embargo, el volumen del comercio entre esos países es aún redu-
cido, así como se observa un estancamiento en la ampliación de 
ese proceso de integración a nivel inst i tucional . 

El comercio entre los países de América Latina se expan-
dió considerablemente durante la década de los setenta, en parte 
al mayor intercambio mencionado entre los países del Grupo And^ 
no, como también a la expansión de las exportaciones brasileñas 
hacia la región. Esta expansión se debió al propio crecimiento 
que tuvieron las exportaciones brasileñas en general, y en espe-
c ia l las manufacturas de actividades no tradicionales. El proc^ 
so de integración en el ámbito de ALALC f a c i l i t ó ese incremento 
de las exportaciones, pero no fué el elemento determinante. La 
pol í t ica de promoción de exportaciones que aplicó Brasil fué el 
factor principal en ese hecho, el cual tuvo un efecto más s igni -
f icat ivo en América Latina dada la cercanía de dichos mercados y 
la mayor fac i l idad de contactos comerciales por las similitudes 
culturales y l i n g ü i s t i c a s . ' 

•i> 
Los escasos avances en la integración latinoamericana se 

deben en buena medida a la heterogeneidad en las etapas del desa 
rrol ló económico que se encuentran los países de la región. Asi 
mismo, la industrial ización en América Latina se basó principal -
mente en la protección a la producción interna para estimular la 
sustitución de importaciones, dándose escasa importancia a la in 
tegración. 

El proceso de integración- latinoamericana en el marco de 
ALALC no logró los objetivos planteados en el Tratado de Montevi^ 
deo de 1960. La zona de l ibre comercio, objetivo central de ese 
proceso, no se logró real izar dentro de los plazos que establecía 
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el Tratado. Ello obligó a prorrogar esos plazos para la concre-
ción de la Zona de l ibre comercio. Sin embargo, esa prorroga 
tampoco permitió lograr ese objetivo, ya que el proceso de inte-
gración había entrado en un período de claro estancamiento. 

Estos hechos condujeron a la formulación de un nuevo t r ¿ 
tado, conocido como Tratado de Montevideo de 1980, que creó ALADI 
(Asociación Latinoamericana de Integración). Los objetivos cen-
trales de este nuevo Tratado son la integración económica de Amé 
rica Latina, es decir contiene un enunciado más amplio que el ' 
del Tratado de Montevideo de 1960,. Las diferencias diferencias 
principales entre los dos mecanismos, se encuentran en la f l e x i -
bilidad del nuevo proceso. Esa f lex ib i l idad se desprende en la 
desaparición de plazos estrictos para el cumplimiento de determ¿ 
nadas etapas del proceso de integración, así como permite la con 
creción de acuerdos de alcance parcial entre algunos países miem 
bros de ALADI, en los cuales las ventajas otorgadas entre esas 
partes, no son extensivas a las demás partes contratantes. 

En el momento actual se está discutiendo la vinculación' 
del Tratado anterior con el nuevo. El principal aspecto a acla -
rar es elj, referente a las obligaciones que tenían los países an-
teriormente por las concesiones que habían otorgado a las otras 
partes contratantes y que caducan con la desaparición de ALALC. 
Estas negociaciones están orientadas a establecer en el marco de 
ALADI concesiones entre los países similares a las que estaban 
vigentes en ALALC en el momento de la entrada del nuevo Tratado 
de Montevideo. 
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i l . EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE BRASIL 

El comercio exterior brasileño tuvo glandes alteraciones 
durante la década de los setenta. Los hechos más sobresalientes 
fueron la expansión de las exportaciones de bienes manufactura-
dos, las cuales representan actualmente una porción s i g n i f i c a t i -
va en las ventas externas del país , y una reestructuración de 
las importaciones, por el incremento de la participación del pe-
tróleo, debido a los aumentos de precios en este rubro y por una 
ampliación del proceso de sustituciones de importaciones. Asim^ 
mo, las difacuidades en el balance de pagos, que se incrementaron 
sensiblemente después de 1974, como consecuencia de esos aumentos 
en el precio del petróleo, obligar a implantar severas medidas ' 
restr ict ivas denlas importaciones, las cuales contribuyeron a ' 
esa reestructuración de importaciones. 

1. Exportaciones 

a. A Nivel Global 
) 

f Las exportaciones de bienes de Brasil tuvieren en la 
década de los setenta un incremento de 5,91 anual a precios con¿ 
tantes. En los productos primarios el aumento fué de s5o 1 ,21 ' 
anual en promedio, en cambio en los productos manufacturados de 
actividades no tradicionales ( V ) el aumento l legó a 21,91 anual; 
las exportaciones de manufacturas de atividades tradicionales tu 
vieron un incremento algo inferior , cerca de un 9,3% anual. Es-
tas tendencias provocaron un cambio total en la estructura de ex 
portaciones; los productos primarios que en el trienio 1964-66 

ly Se consideran exportaciones de productos manufacturados no tradicionales 
las correspondientes a las secciones VI, VII y XV a XVIII de la Nomencla 
tura Brasileira de Mercadorias (NH Í̂). 



representaban un 836 de las exportaciones brasileñas se reduze-
ron a 43,31 en 1979, Esta expansión fué inferior a la registra 
da al f ina l de la década de los sesenta y comienzos de la de los 
setenta, periodo donde se registró los incrementos más elevados 
de la historia brasileña. Sin embargo, debe tenerse presente ' 
que en bienes manufacturados no tradicionales se mantiene aun ' 
la tendencia altamente expansiva de años anteriores. En cambio, 
en productos primarios de origen agropecuario, se nota en los 
últimos años un claro estancamiento, lo cual contrasta con el 
registrado en el período 1965-72, donde hubo un crecimiento a 
tasas muy elevadas. 

En el incremento de las exportaciones de bienes manufac 
turados de actividades no tradicionales tuvo una participación 
relevante la industria automotriz, la cual explicó un 301 del 
aumento registrado entre 1971 y 1979 (2/).. Otras actividades ' 
de la metal-mecánica y de material e léctrico y electrónico fuer 
ron responsables por un 311 del incremento de las exportaciones 
en el período mencionado. Asimismo, tuvieron una participación 
s i g n i f i c a t i v a en ese incremento los productos siderúrgicos Cl7^), 
los productos químicos (81) y los productos de papel y celulosa 
C7I). ^ 

Esta expansión de las exportaciones de las manufacturas 
de actividades no tradicionales se debió principalmente a los ' 
factores s iguientes : 

i . Pol í t ica de promoción de exportaciones. Esto consi_s 
t ió especialemnte en exoneración impositivas, subsidios y amplias 
líneas de créditos . Estas pol í t icas se perfeccionaron en la se -
gunda mitad de la década de los sesenta y a comienzo de la déca 

2/ Si se exluye los productos de la siderurgia el porcentaje se eleva a 361. 
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da de los setenta. En diciembre de 1979.se eliminaron los sub-
s idios , pero se mantuvieron otros mecanismos de estímulo a las 
exportaciones. Ultimamente se reestableció estes subsidios a la 
exportación. 

» 

i i . Mejoramiento del nivel de eficiencia de ciertas ac-
tividades industr ia les . El desarrollo industrial tuvo un avance 
s igni f icat ivo en la década de los cincuenta en base a la sustitu 
ción de importaciones. La dimensión del mercado interno permitió 
mejorar los niveles de ef ic iencias en varias ramas industriales . 
Esta maduración contribuyó decisivamente a que el país iniciara 
la exportación de bienes manufacturados de actividades no tradi -
cionales, para lo cual se contó con amplios estímulos f i s c a l e s y 
credi t ic ios . 

i i i . Participación de las empresas multinacionales. Una 
parte s i g n i f i c a t i v a de las exportaciones de bienes manufacturados 
de actividades no tradicionales es realizada por las empresas ' 
multinacionales con f i l i a l e s en Brasi l . Esta elevada participa-
ción es consecuencia de las p o l í t i c a s de distribución de la pro-
ducción que realizan las casas matrices entre sus f i l i a l e s e en 
distintos^, pa íses . Asimismo, las empresas multinacionales usan ' 
la exportación como forma de fortalecer su posición en el merca-
do interno. Esto último es el interés principal de sus activida 
des en Brasil dada la dimension que ha alcanzado el mercado en 
los últimos años,, el cual a su vez está muy protegido frente a 
la competencia externa. Los instrumentos de promoción estableció 
dos através del regimen de BEFIEX faci l i taron esa acción de las 
empresas multinacionales. En efecto , las empresas que entran en 
dicho regimen se les permite importar con reducción o exonera-
ción de aranceles por un monto relacionado con el compromiso de 
exportación. Ello permite la ampliación y modernización de la 
empresa, a s í como una ut i l i zac ión más adecuada de la capacidad ' 
instalada. 
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Las exportaciones de bienes manufacturados de activida-
des tradicionales y semimanufacturadas tuvieron una expansión ' 
s i g n i f i c a t i v a , pero inferior a los correspondientes a las a c t i -
vidades no tradicionales . En estos rubros tuvo una incidencia 
aprociable la p o l í t i c a de promoción de exportáciones, así como 
el desarrollo de la siderurgia impulsadapr empresas estata les . 

En los productos primarios se observó un crecimiento r£ 
ducido en la última década debido básicamente al estancamiento 
registrado en la exportación de café . El desarrollo de la soja 
permitió compensar el estancamiento en los productos agrícolas 
tradicionales de exportación. En los últimos años se observó ' 
también un c ierto estancamiento en la exportación de so ja . En 
1980 este rubro recuperó el dinamismo de años anteriores. 

b. Destino de Las Exportaciones 

Las exportaciones con destino a los países de ALALCtuvie 
ron en la última década un crecimiento de 121 anual a precios ' 
constantes, l o cual es bastante superior que el incremento r e g i s -
trado en el total de exportaciones. Esta evolución hizo elevar 
la participación de las exportaciones a ALALC de un 11% al f inal 
de la década de los sesenta a un 161"en 1979. 

Esta mayor expansión de las exportaciones a la región se 
debió a la participación más alta que tienen en el los los produ£ 
tos manufacturados de actividades no tradicionales . En e fecto , 
el 381 de l a s exportaciones en estos rubros se dirigen hacia los 
países miembros de ALALC, mientras que en los restantes rubros la 
participación es de sólo 81. En algunas ramas industriales como 
la de productos químicos y la metal mecánica las exportaciones a 
los países de ALALC osc i la entre 421 y 441 del t o t a l . 

La expansión del comercio hacia la región no tuvo una in 
cidencia s i g n i f i c a t i v a el aprovechamfento del regimen de preferen 
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dado que el incremento del comercio se registró principalmente 
en partidas no negociadas. La participación de productos nego-
ciados fué descendiendo en las importaciones de todos los países 
de ALALC, excepto Brasi l , durante la década de los setenta. Por 
otra parte sólo el 431, de las exportaciones dé Brasil a ALALC ' 
corresponden a partidas que fueron negociadas. Asimismo, las 
exportaciones intrazonales de productos negociados crecieron eñ 
tre 1968 y 1977 a una tasa anual de 151, en cambio, las exporta 
ciones de productos no negociados lo hicieron a una tasa de 30?,. 

El incremento que tuvieron las exportaciones brasileñas 
a la región de bienes manufacturados de actividades no tradicio 
nales se explica por la cercanía de dichos mercados y a la faci^ 
lidad que tuvieron los exportadores de aprovechar los incentivos 
en el ámbito de^América Latina. En estos mercados no se plante^ 
ron di f icultades con los subsidios otorgados a las exportaciones 
brasileñas, debido a que no son competitivos de la producción in 
terna. En los rubros competitivos prácticamente no hay comercio, 
ya que en cas i todos los países de América Latina, las importa-
ciones de productos competitivos de la producción nacional están 
prohibidos. Asimismo, las exportaciones a la región fueron rea 
lizadas ^ través de empresas multinacionales, las cuales tienen 
en general varias f i l i a l e s en América Latina. 

Los margenes de preferencias obtenidas en las negociacio 
nes de las partes contratantes de ALALC en los primeros años de 
vigencia del Tratado de^ontevideo se fueron reduciendo por las ' 
propias p o l í t i c a s nacionales. Ello s i g n i f i c ó que la Lista Nació 
nal de cada país de ALALC fué perdiendo importancia, no habiendo 
sido compensado por el avance de las concesiones resultantes de 
Acuerdos de Complementación. Este instrumento tuvo cierto éxito 
después de su reestructuración, cuando se eliminó el efecto de ' 
la cláusula sobre nación más favorecida, pero luego entró en un 
estancamiento, siendo escaso su participación en la liberación ' 
del comercio regional . 
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Las exportaciones hacia ALALC tuvieron también alteracio 
nes durante la década de los setenta en lo referente a destino ' 
por países. Las exportaciones a la Argentina, que en 1969 aseen 
dían a 67% del total exportado a ALALC, reducen su participación 
a 29% en 1979, habiendo estado en niveles más bajo en anos ante-
riores . En cambio, aumentan la participación de las exportacio 
nes de Chile que pasa de un 9% en 1969 a un 15% en 1979 y las ex 
portaciones al Grupo Andino aumentan de un 6% en 1969 a un 231 
en 1979. Estas alteraciones en la participación de los dist intos 
mercados, se explica por la aparición de nuevas corrientes de ex 
portación de productos manufacturados de actividades no tradicio 
nales. Por otra parte, la menor participación del mercado argén 
tino se debe a que en las exportaciones a ese país tienen una im 
portacia mayor los productos tradicionales . 

Las exportaciones brasileñas mostraron en la década de 
los setenta una deversificaión tanto en mercados como en produc-
tos . En la diversi f icación por mercados, además de los menciona 
dos en América Latina, debe recordarse la penetración de las ex-
portaciones brasileñas en Africa y el Medio Oriente. Esta diver 
s i f icación se ha consolida'do, ya que el incremento de las corrien 
tes exportadoras ha sido en forma sostenida en cada uno de los 
mercados. En la d ivers i f icaión por productos también se observa 
una clara consolidación, especialemnte en los bienes manufactu-
rados de actividades no tradicionales. Los volúmenes de exporta 
ción en un elevado número de partidas mustran incrementos s i g n i -
f icat ivos año a-año, siendo escasas las partidas donde el monto 
comercializado presenta grandes fluctuaciones. 

2. Importaciones 

a. A Nivel Global 

El comportamiento de las importaciones tuvo dos perío 
dos dist intos durante la década délos setenta. Entre 1970 y 1974, 
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las importaciones aumentaron a precios constantes en 241 anual, 
mientras entre 1974 y 1979 fué de sólo 1%. Este cambio en el 
comportamiento se explica por las dificultades que enfrentó el 
país por la c r i s i s del petróleo. ^ 

» 

La participación del petróleo aumentó como consecuencia 
de los incrementos del precio de este rubro registrados a partir 
de 1973. Las importacioens de petróleo ascendían en 1969 a un 
101 de monto total de importaciones mientras en 1979 dicho por-
centaje se l l e v ó a un 36^. Se estima que en 1980 esa participa 
ción de las compras de petróleo ascenderá a casi 501. Esta e-
levada dependencia en el petróleo obligó a las autoridades a a-
plicar medidas r e s t r i c t i v a s a las importaciones y estimular el 
proceso de sustitución de importaciones como forma de enfrentar 
las dif icultades en materia de balanza de pagos. Esta sust i tu -
ción se registró principalemnte en productos metálicos, ferrosos 
y no ferrosos , y, en menor medida, en maquinaria e léctr ica y no 
eléctrica y material de transporte. 

b . Las Importaciones por País de Origen 

Las importaciones provenienetes de los países desa-
rrollados continúan teniendo una elevada participación, un 551, 
aunque ha diminuido apreciablemente después de las c r i s i s del ' 
petróleo, que contribuyeron a elevar sustancialmente la p a r t i c i -
pación de las importaciones procedentes del Medio Oriente, los 
cuales representam actualmente en 27% del t o t a l . 

Las importaciones procedentes de los países miembros de 
ALALC oscilaran alredor de un 101 del total de importaciones du 
rante la década de los setenta, no habiendo mostrado ningún cam 
bio s i g n i f i c a t i v o en la composición por productos y por país de 
procedencia. 
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o 

El monto de importaciones de Brasil procedentes de ALALC 
no di f iere apreciablemente del de exportaciones hacia esa región. 
Sin embargo, la composición por producto es por el contrario ba_s 
tante destinta. En efecto , mientras en las exportaciones hay un 
claro predominio de bienes manufacturados de actividades no tra -
dicionales, alrededor de un 60!, de las exportaciones hacia la Zo 
na, en las importaciones sucede lo contrario. En estas predomi-
nan productos agropecuarios, y minerales, casi sin proceso de 
transformación industr ia l . Por otra parte, prácticamente sólo ' 
de Argentina y México hay una importación algo diversificada de 
productos manufacturados. 

Las importaciones brasileñas de los países del Grupo An-
dino asciende a sólo un 2% del total de importaciones. Si se ex 
cluye el petróleo y derivados importados de Venezuela dicho per-

* — — . 

centaje baja a I I . Los únicos rubros de importación que merecen 
mencionarse, además del petróleo, son los minerales provenientes 
de Perú. 

La importaciones realizadas por Brasil desde los países 
de ALALC corresponden en un alto porcentaje a productos negocia-
dos, lo ^ual contrasta con lo sucedido con las exportaciones don 
de han predominado los productos no negociados. 

En el año 1976 se elevan sustancialmente las importacio-
nes procedentes de ALALC debido a la preferencia que otorgó un^ 
lateralmente Brasil a los países de ALALC al no hacer extensiva 
una serie de restricciones a la importación, especialmente el 
depósito previo, alas compras realizadas en dichos países . 

Esta preferencia unilateral se eliminó en deciembre de 
1979, con lo cual el problema de las márgenes de preferencia vol 
v ió a la s ituación anterior . Posteriormente, durante el año ' 
1980, se estableció un impuesto transitorio de 151 a las impor-
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taciones de cualquier procedencia ( 3 / ) , no habiendo en esta opor 
tunidad una excepción a los países de ALALC. Asimismo, Brasil ' 
ha recurrido a las cláusulas de salvaguardia previstas en el Tra 
tado de Montevideo de 1960 para prohibir la importación de c i e r -
tos productos agro-industriales de la región,^ especialmente de 
Argentina, a efectos de protejer actividades internas que tenían 
dif icultades para competir con la producción regional. 

3. El Intercambio Comercial de Brasil con ALALC 

El comercio de Brasil con los países integrantes de la 
ALALC tuvo en dinamismo superior al registrado con el resto del 
mundo. Sin embargo, ese dinamismo difícilmente puede atribuirse 
que se debió en forma s igni f icat iva al programa de liberación r a 
lizado en el marco de la ALALC. 

Ese programa de liberación se basó en tres instrumentos : 
las l i s t a s nacionales, las l i s t a s especiales para los países de 
menor desarrollo relat ivo (Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay) 
y los acuerdos de complementación. El primer instrumento fué el 
que tuvo mayor incidencia, dado que el comercio de productos in-
cluídos en las l i s t a s nacionales representó un 90% del intercam-
bio de productos negociados. Los acuerdos de complementación tu 
vieroTT c i e r t o s dinamismo durante la década de los setenta, cuan-
do se reestructuró este instrumento. El comercio de productos ' 
negociados a través de los acuerdos de complementación asciende' 
actualmente a 7% del tota l del intercambio de productos negocia-
dos . 

V Este impuesto se elevó luego a 25'o. 
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El programa de liberación tuÂ o un avance rápido en las 
negociaciones; en 1962 se incluyeron en las l i s t a s nacionales 
8517 items y en 1963 se negociaron 4702 items. Posteriormente, 
este proceso de negociación es estancó ya que se redujo el núm£ 
ro de nuevos items incluidos en las l i s t a s na'cionales. El pro-
grama de liberación tuvo un nuevo avance como consecuencia de ' 
la reestructuración de los acuerdos de complementación. Esta r ^ 
estructuración permitió concretar varios acuerdos y con e l los se 
incorporan un número apreciable de items en el programa de l i b e -
ración. Sin embargo, e l lo no logró romper el estancamiento del 
proceso de integración. 

Las márgenes de preferencias otorgadas a través del pro-
grama de l iberación se fueron deteriorando como consecuencia de 
las pol í t icas nacionales que generalizaron reducción o elimina-
cion de los aranceles a las importaciones de cualquier proceden 
cia como forma de estimular determinadas actividades internas ' 
en base a fac i l idades para su adquisición en el exterior de bie 
nes de capital y materias primas. Este hecho es claro observar-
do en Brasi l , donde las importaciones con reducción o elimina-
ción de aranceles que no discriminan el lugar de preferencia su 
peran a las otorgadas en el marco de ALALC. Por otra parte, al 
gunos rubros importantes en cuanto a volúmenes de comercio, como 
carne y t r i g o , son importados por instituciones estatales las cua 
les erstán exentas de impuestos. La importación de dichos produc 
tos de países de ALALC no depende en absoluto del margen de pre-
ferencia otorgad.o en la Lista Nacional, sino de la negociación ' 
que realizaron las instituciones pudiendo efectuarse incluso con 
exportadores de países no integrantes de ALALC. 

En el Cuadro 8 se presenta la situación a setiembre de 
1978 de las márgenes de preferencia en ALALC, observándose en él 
elevado número de conceciones donde el margen de preferencia fué 
disminuido. Los casos más s igni f icat ivos fueron los de Argenti-
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na y C h i l e , que p o r l a p o l í t i c a de a p e r t u r a en e l c o m e r c i o e x t e 
r i o r que a p l i c a r o n en l o s ú l t i m o s a ñ o s , p r o v o c a n d o una r e d u c c i ó n 
de l a s m á r g e n e s d e p r e f e r e n c i a s en un 9S% de l a s c o n c e c i o n e S c 

Los acuerdos de complementación no lograron el éxito es -
perado, ya que sólo en tres actividades se lograron formalizar ' 
algunos acuerdos: electro-electrÓnico, químico-farmacéutico y 
máquinas de o f i c i n a s . Los acuerdos de complementación solamente 
fueron ef icaces en los casos donde existian empresas multinacio-
nales con f i l i a l e s en más de un país miembro de ALALC. Se ha de 
tectado que prácticamente es imposible concretar un acuerdo de 
complementación donde no actúen empresas multinacionales en las 
condiciones indicadas anteriormente. 

Este estancamiento del proceso de integración culmina ' 
con la firma de un nuevo Tratado de Montevideo, en el cual se 
transforma ALALC en ALADI (Asociación Latino Americana de Inte-
gración) . Esta nueva institución tiene característ icas bastan-
te diferentes a su antecesora. En particular se da mayor f l e x i -
bilidad al proceso de integración y se eliminan los plazos para 
el cumplimiento de dicho proceso. Se abre el camino a acuerdos 
bilaterailes entre las partes contractantes, ya que se elimina la 
cláusula de la nación más favorecida. 

Esta reestructuración del proceso de integración tendrá 
que buscar mecanismo para encarar el problema de la distribución 
equitativa de los beneficios de la integración. Esta distr ibu-
ción resulta extremadamente d i f í c i l debido a la heterogeneidad 
existente en la región en cuanto a las etapas del proceso de de-
sarollo , a s í como a la diversidad en el tamaño de las economías. 

En la última década se observó claramente el f o r t a l e c i -
miento de las exportaciones de bienes manufacturados de activida 
des no tradicionales desde los países grandes, especialmente ' 
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Brasil , hacia el resto de la Zona. Este fortalecimiento se rea 
l i z ó al margen del programa de liberación de ALALC, dado que el 
incremento de comercio se realizó en productos no negociados, " 
Por otra parte, la penetración de los países medianos y peque-
ños en el mercado brasileño con productos ná tradicionales fue 
muy reducido, incluso Argentina y México tampoco lograron un 
avance s i g n i f i c a t i v o en sus exportaciones de bienes manufactura 
dos hacia Bras i l . 

Esa evolución del comercio intrazonal muestra por su par 
te un foco potencial de instabilidad dadas las diferencias que 
tienen las estructuras de las exportaciones de los países de la 
región. 

En efecto , Brasil ha ampliado sus exportaciones en base 
a productos manufacturados de actividades no tradicionales que 
emplean en general tecnologías mucho más complejas en relación 
al nivel existente en América Latina. En cambio, Brasil impor-
ta del resto de América Latina principalmente productos prima-
rios, agrícolas y minerales; la importación de productos manufac 
turados es muy reducida. -Estos hechos impiden una consolidación 
de las corrientes comerciales nacidas en la década de los seten 
ta, ya que esa disparidad podrá estimular la adopción de medi-
das proteccionistas a efectos de desarrollar la producción nacido 
nal de bienes manufacturados que actualmente son importadas de 
Brasi l . 

Esas distorsiones observadas en la evolución del comer-
cio zona, que puede frustar el desarrollo del proceso de i n t ^ i ^ 
ción en el futuro, puede explicarse por dos factores principales. 

El primer factor es el que tiene que ver con las carac-
t e r í s t i c a s que tienen las estructuras productivas de la región, 
especialmente en lo referente a la producción industrial . La 
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estructura productiva de Brasil muestra un grado de desarrollo 
industrial más elevado, habiendo logrado un avance s igni f icat ivo 
en su proceso de sustitución de importaciones. Este proceso se 
inicio en las actividades con tecnologías más simples; actual-
mente se están cubriendo actividades con tecnologías notoriamen-
te más complejas. En los restantes países de ALALC se observa ' 
en cambio estructuras productivas donde el grado de desarrollo ' 
industrial es menos elevado que el de Brasil , variando además a -
preciablemente de un país a otro. Asimismo, el proceso de indu£ 
tr ia l ización de dichos países siguió exactamente los mismos pa-
drones que B r a s i l , es decir se basó en la sustitución de importa 
ciones comenzándose por actividades con tecnologías más simples, 
prácticamente las mismas por las cuales inició Brasi l , y conti -
nuándose con actividades con tecnologías más complejas. Sin em-
bargo dichos países no han llegado a actividades que Brasil ya 
las ha implantado. Ello s i g n i f i c a que la actividad industrial ' 
de Brasil cubre prácticamente casi todas las áreas que han desa-
rrollado los otros países de ALALC, en cambio, a la inversa no 
sucede lo mismo. En efecto , muchas actividades desarrolladas ' 
por Brasil aún no comenzaron el proceso de sustitución de impor-
taciones. Por lo tanto, en la etapa actual del desarrollo l a t i -
noamericano la complementación de las economías presenta serias 
d i f icul tades . Brasil podría complementarse con los otros países 
en base al intercambio de manufacturas brasileñas por productos 
primados, agrícolas o minerales en el cual los países de Améri-
ca Latina tienen experiencia. Esto repetiría en cierta forma las 
relaciones que ha nivel mundial hay entre países industr ia l iza -
dos desarrollados y países subdesarrollados exportadores de pro-
ductos primarios. Sin embargo, esto se lograría en una situación 
de inestabilidad muy grande, en especial para Brasi l , dado que ' 
deberá competir con los países desarrollados en la exportación ' 
de manufacturas. Por otra parte, los países de América Latina tra 
dicionalmente han exportados sus productos primarios hacia los 
países desarrollados y dif íci lmente Brasil podrá sust i tuir los ' 
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como comprador, dado que en muchos rubros es competidor de el los 
en sus colocaciones en los mercados de los países industrializa 
dos o 

Esas característ icas estructurales dél sector industrial 
en América Latina se debe principalmente a que la industrial iza-
ción se hizo por un proceso de imitación y no de innovación tec -
nológica. Ello determinó que todos los países de América Latina 
adoptaran el mismo proceso de industrialización, pasando paulati_ 
namente de tecnologías más accesibles a las más complejas. Por 
otra parte, la dotación de factores es similar en América Latina, 
por lo tanto se adoptaron primero tecnologías basadas en recur-
sos abundantes como la mano de obra, pasando luego en forma len 
ta a tecnologías que ut i l i zan recursos más escasos, como el ca-
pital . 

El otro factor que ha dificultado un mayor intercambio' 
con Brasil es el referente a las pol í t icas muy restr ic t ivas que 
ha adoptado este país en los últimos años en materia de importa 
ciones, en especial después de la c r i s i s del petróleo. Estas ' 
po l í t icas se orientaban ha estimular la sustitución de importa-
ciones, ^torgando una elevada protección a las actividades in-
ternas. En general, se ha observado que esta po l í t i ca es indi¿ 
criminada, incentivando la sustitución de cualquier rubro que 
se estté importando, no interesando mayormente el nivel de e f i -
ciencia de la producción interna. En el caso de la agricultura 
se ha adoptado una posición éxtrema, ya que se propicia el auto 
abastecimiento total de alimentos. En la industria parece que 
se ha revisado el objetivo de sustitución a cualquier precio d£ 
bido a las d i f icul tades observadas en el desarrollo de algunos 
programas s e c t o r i a l e s , como en el caso de los metales no ferro -
sos . 

Las mayores di f icultades en la balanza de pagos han est^ 
mulado la aplicación de medidas restr ict ivas a las importaciones; 
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en un p r i m e r momento s e t r a t ó de no a f e c t a r e l c o m e r c i o i n t r a z o 
n a l , p e r o ú l t i m a m e n t e e s a s m e d i d a s s e han e x t e n d i d o a l a s i m p o r 
t a c i o n e s p r o c e d e n t e s d e ALALC. No o b s t a n t e que d i c h a s m e d i d a s 
s o n de c a r a c t e r c o y u n t u r a l , p o r l o c u a l t e n t a r í a n que s e r t r a n s ^ 

» 

t o r i a s , e n l o s h e c h o s s e han h e c h o c a s i p e r m a n e n t e s d e b i d o a l 
p r o l o n g a d o p e r í o d o en q u e l a s p o l í t i c a s r e s t r i c t i v a s s e han man 
t e n i d o . 
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I I I . EVOLUCION DEL COMERCIO EXTERIOR DEL GRUPO ANDINO 

1. Comercio Con Todo el Mundo ^ 

El nivel de exportación de los países andinos ha crec i -
do significativamente desde un total de exportaciones de 4.400 
millones de dólares en 1968 a 24 .700 millones de dólares en 1979, 
es decir con un incremente anual de 171 en promedio. La estru£ 
tura de estas exportaciones ha tenido una cierta variación, da-
do que el quantum de exportación de productos tradicional e s ( V ) 
realmente disminuye en el período, mientras que el quantum de 
exportación de los demás productos (no tradicionales) aumenta ' 
significativamente. Esto se ha dado paralelamente a un fuerte 
incremento de los precios tanto de productos tradicionales co-
mo de los productos no tradicionales . 

El destino de las exportaciones andinas continúa siendo 
principalmente los Estados Unidos y la Comunidad Económica Euro 
pea, los cuales representan el 38.51 y el 12.61 respectivamente 
del total exportado por el Grupo Andino en 1977. 

El nivel de las exportaciones andinas al mundo depende' 
en una a l ta proporción de las exportaciones de combustibles, ' 
las que ascendieron a 15,610 millones de dólares en 1979, el 
631 del t o t a l . Esto explica también la alta participación de 
Venezuela en las exportaciones andinas, con un 581 del tcíal. E^ 
ta participación l l e g ó a un 77% en 1974 como consecuencia del ' 
alta del precio de petróleo registrado en el último trimestre ' 
de 1973. Posteriormente, la participación de Venezuela en las 
exportaciones andinas disminuyó por la reducción del volumen f í 

1/ Los productos tradicionales son: minerales en general, jietróleo y gas, 
algodón, azúcar, banana, cacao y derivados básicos, cafe, carnes, lanas, 
harina y aceite de pescado. 
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s i c o de e x p o r t a c i ó n d e c i d i d a p o r e l p r o p i o p a í s como c o n s e r v a -

c i ó n de d i c h o r e c u r s o n a t u r a l . 

Las importaciones totales de los países andinos también 
aumentaron significativamente desde un montoP de 3.400 millones ' 
de dólares en 1968 a 18.600 millones de dólares en 1979, con un 
incremento anual de 171 en promedio. El origen de las importa-
ciones andinas continúa concentrado en los Estados Unidos y la 
Comunidad Económica Europea con el 37.4% y el 23.61 del total ' 
importado en 1977, respectivamente. 

La participación de Venezuela en las importaciones es ' 
también muy elevada. Ella ascendía a 511 en 1968; con poste-
rioridad a 1973 aumentó significativamente, llegando en 1979 a 
57°6. Esta mayor participación de Venezuela se debió al incremen 
to que tuvo IsT capacidad para importar por el aumento del precio 
del petróleo. 

2. Comercio Intra-Andino 

El comercio subregional tuvo una evolución s i g n i f i c a t i -
va en el período 1968-77, ya que se decuplicó en valor en dóla-
res a precios corrientes , pasando de 78 millones de dólares de 
exportación en 1968 a 873 millones en 1977. En volumen f í s i c o 
de exhortación aumentó en el período 1968-77 a una tasa de 13% 
anual. 

El petróleo tiene una elevada participación en el comer 
ció subregional, habiendo llegado a 471 en 1977. Las exporta-
ciones son realizadas en un' 72% por Venezuela y un 27% por Ecua 
dos. El principal comprador de petróleo en el Grupo Andino era 
Peru con un 65% del total importado (exclusivamente de otros pa 
íses andinos). Posteriormente Perú dejó de importar y se tran^ 
formó en un incipiente exportador, cuando entró a funcionar el 
oleoduto trasandino que permite sa l i r a la costa su producción 
de la -zona oriental del país . 
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Las exportaciones de productos no tradicionales ascen-
dieron a 40t del total de exportaciones en 1977; en las expor 
taciones al todo el mundo dicho porcentaje fué de sólo 9%, 

La evolución del comercio subregion^ ha sido mucho más 
dinámica que la evolución del comercio de los países miembros ' 
con el resto del mundo. Esto ha permitido que la participación 
del comercio andino tenga un permanente aumento: la part icipa-
ción re lat iva de las exportaciones recíprocas alcanza a 5.41 de 
las exportaciones totales de 1977, habiendo crecido a partir ' 
de solamente 1 .61 en 1968o Se ha de notar, sin embargo, que 
esta participación del comercio andino para 1977 está bastante 
diferenciada entre los países, siendo mayor el promedio para E-
cuador (12 .51) y Colombia (12 .31) , y menor para Perú ( 4 . 5 1 ) . ' 
Las exportaciones de Venezuela son muy reducidas, estando, in-
tegradas exclusivamente por petróleo y derivados. La participa 
ción de Bolivia en las exportaciones subregionales es práctica-
mente nula; la participación en las importaciones entre los pa 
íses andinos es también insignif icante . El comercio de este ' 
país con otros países de América Latina, Argentina y Bras i l , t ie 
ne una importancia muy superior al correspondiente a los países 
del Grupo Andino en su conjunto. En efectos , mientras las ex-
portaciones e importaciones de Bolivia con estos países eren en 
1977 1 ,41 e 3 ,81 respectivamente, las c i f ras correspondientes ' 
para el resto de ALALC ascendían a 25,3% y 27,9%. 

El nivel del comercio andino por países para 1977 puede 
apreciarse en la matriz de comercio intrasubregional: los paí -
ses de mayor exportación son Venezuela (37| del t o t a l ) , Colom-
bia (341) y Ecuador (201) . La al ta participación de Venezuela 
y Ecuador se explica por las exportaciones de combustibles. Si 
se excluye estas exportaciones, los países de mayor exportación 
serían Colombia (65% del t o t a l ) , Perú (151) y Ecuador (131) . 

La estructura del intercambio andino para 19 77, según ' 
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sectores productivos, muestra una participación relativa en las 
exportaciones de Sis para minería (47% petróleo) , 341 para in-
dustria y 151 para agricultura. La comparación com la estructu 
ra para 1969 muestra una diminución relativa de las exportaciones 
agrícolas (241, en 1969) y, aunque hubo un importante crecimien-
to en valores absolutos, las exportaciones industriales han man 
tenido su participación (35®6 en 1969) „ Las exportaciones de p£ 
tróleo y minerales siguen siendo el principal f l u j o de comercio 
(411 en 1969 y 511 en 1977) . 

La participación de las exportaciones de manufacturas ' 
al Grupo Andino, en relación con las exportaciones al mundo, ha 
alcanzado a 28?, en 1977, constituyéndose, en la actualidad, el 
Grupo Andino como el principal mercado de los productos manufac_ 
tureros andinos,. Los principales rubros industriales en el co-
mercio andino son alimentos y bebidas; productos metálicos, ma 
quinaria y equipo; metálicos básicos; productos minerales no 
metálicos. Esta participación del mercado andino en el total ' 
de exportaciones manufectureras es más importante para Colombia 
(34%) y Ecuador (181) , y de menor importancia para Perú (61) , ' 
Bolivia (51) y Venezuela (31) . 

El comercio andino en proceso de liberación {2 / ) alcanzó 
el 751 del comercio total aunque una gran parte de este comercio 
es en petróleo y derivados. Una mejor representación de la es-
tructura del comercio subregional es su desagregación en 30% de 
comercio en l iberación, 4 5i.de comercio en petróleo, y 25% para 
el comercio de los demás bienes. 

2j Comprende los productos incorporados en las nóminas de Desgravación Au-
tomática, apertura inmediata a Bolivia y Ecuador, Lista Común y los Pro 
gramas Metal-mecánico y Petroquímico. 
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El comercio andino sujeto al programa de desgravación ' 
automática, constituye la proporción más importante del inter-
cambio comercial; alcanzó el 65% del comercio total en 1977 y 
tuvo un ritmo de expansión particularmente notable. Cuando se 
descuenta el petróleo, el crecimiento de los'productos de la nó 
mina de desgravación automática es 2S% anual en 1969-1973 y 49i 
anual en el período 1974-1977. 

El comercio andino de productos de los programas metal-
mecánico y petroquímico ha dado señales de muy rápida expansión, 
alcanzando 20 millones de dólares en 1977, aunque este comercio 
es todavía limitado a un 2% del comercio andino de dicho año. 

El comercio andino en la nómina de apertura inmediata a 
Bolivia y Ecuador tuvo un fuerte dinamismo el haberse incremen-
tado de un nivel nulo en 1969 a 24,3 millones de dólares en 1977, 
pero e l lo favoreció casi exclusivamente a Ecuador, dado que sólo 
0 ,3 millones de dólares correspondieron a Bolivia . 

El intercambio andino ha dado lugar a la generación de 
nuevas relaciones comerciales entre los países miembros no exi£ 
tentes e^ 1969. Esta generación de nuevas corrientes de comer-
cio , de productos manufacturados, especialmente, es una manife^ 
tación de la apertura preferencial del mercado y de una evolu-
ción favorable a la industria andina que va haciéndose competi-
t iva , a nivel internacional . Esta tendencia evidencia que la 
integración es un vehículo que acelerará la industrialización ' 
andina, a part ir de la primera etapa de sustitución de importa-
ciones, hacia una etapa de mayor eficiencia en la producción in 
dustrial . 

El intercambio andino de productos incluidos en los pro 
gramas sector ia les de integración es todavía limitado pero de 
rápida expansión. Este comercio permite apreciar los primeros' 
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esfuerzos de los sectores industriales de los países miembros 
para iniciar nuevas producciones andinas sobre la base de un 
mercado ampliado. 

El anal is is de las características dé las exportaciones 
andinas (excluyendo petróleo) muestra, en primer lugar, que se 
ha dado un proceso de divers i f icacion en el período 1969-1977. 
En general, se puede observar una disminución s igni f icat iva del 
índice de concentración Gini que se reduce desde niveles cerca-
nos a la unidad, en 1969 (máxima concentración). Los países , ' 
para los cuales esta diversi f icación de las exportaciones por 
productos (excluyendo petróleo) es más s igni f icat iva , son Colom 
bia (coeficientes Gini en el rango 20%-29% para 1975-1977) y Pe 
rú (coeficientes Gini en el rango 241-361 para 1975-1977) . Ecua 
dor alcanza una diversi f icación intermedia, mientras que Vene-
zuela y Bolivia son los países donde todavía se observa una c ier 
ta concentración de las exportaciones en unos pocos productos. 

En relación con la intensidad de empleo de las exporta-
ciones andinas (excluyendo petróleo) , se puede afirmar que pre-
dominan las exportaciones con intensidad media de empleo. Ecua 
dor es e^ país para el cual las exportaciones son más intensivas 
en empleo, con un 951 de productos ubicados en el rango de alta 
y mediana intensidad. Venezuela es el país donde las exporta-
ciones son menos intensivas en empleo, con un 95% de las expor-
taciones c las i f icadas como de baja intensidad de empleo. Perú 
y Colombia tienen una estructura similar de distribución de ex-
portaciones por empleo con un 551 de mediana intensidad y un 331 
de baja intensidad de empleo, mientras que Bolivia c l a s i f i c a el 
801 de las exportaciones como de mediana intensidad en empleo. 

Finalmente otra característ ica de las exportaciones sub 
regionales que es importante destacar, es el relativo alto núm£ 
ro de productos manufacturados cuyo principal mercado de expor-
tación es uno de los países miembros. 



I v . - EL INTERCAMBIO DE BRASIL CON EL GRUPO ANDINO 

1 o Anális is Global ^ 

El comercio entre Brasil y los países del Grupo Andino 
tuvo una expansión s igni f icat iva en los últimos años. En efec -
to, al f i n a l de la década de los sesenta las exportaciones bra-
sileñas a la sub-región eran muy reducidas, alrededor de 16 mi-
llones de dólares, las cuales representaban sólo un 0,71 del to 
tal exportado. Al f i n a l de la década de los setenta, las expor 
taciones de Brasil superaban los 5S0 millones de dólares, cerca 
de un 41 del total exportado. En las importaciones se registró 
también una expansión, aunque de menor magnitud que en las ex-
portaciones. ^n 1981 las importaciones superaran los mil millo 
nes de dólares, pero este gran incremento se debe casi exclusi -
vamente a las mayores compras de petróleo en Venezuela. Sin em 
bargo, pese a ese crecimiento del comercio, el intercambio en-
tre Brasil y el Grupo Andino continua siendo escaso, teniendo ' 
una participación muy marginal en ambos lados. Por otra parte, 
las c i f r a s globales esconden un mayor desequilibrio s i se anal¿ 
zan lasf estadíst icas por países y por productos. 

El intercambio comercial presenta en 1980 un saldo favo 
rabie para el Grupo Andino; e l lo se explica por las importacio 
nes de petróleo de Brasil procedentes de Venezuela, las cuales' 
tuvieron en este año un incremento s igni f icat ivo tanto en volu-
men f í s i c o como en el precio en dólares del barri l del 
En años anteriores se observó una situación dist inta , dado que 
las importaciones de petróleo tenían un participación menor en 
el valor de las compras de Brasil procedentes del Grupo Andino. 
Las importaciones de petróleo de Brasil ascendieron en 1980 a un 
70̂ 0 de lo importado del Grupo Andino. Por lo tanto, s i se ex-
cluye el petróleo de las transacciones, el intercambio entre ' 
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Brasil y el Grupo Andino mostraría un saldo favorable muy gran 
de a favor del primero; las exportaciones de Brasil al Grupo ' 
Andino serían más 3 veces superior alas importaciones no petro-
leras desde la sub-región. 

Asimismo, en las importaciones no petroleras de Brasi l , 
procedentes del Grupo Andino, los minerales tienen una elevada 
participación, los cuales representaron casi un 701 de esas im 
portaciones en el año 1979. El resto está integrado por impor 
taciones de ganado en pie (151 de las importaciones no petrol^ 
ras ) , lo cual se real iza en forma esporádica, y una serie de ' 
productos, donde en no más de seis partidas se registraron tran 
sacciones s i g n i f i c a t i v a s (conserva de pescado, sombreros de pa 
j a , sul fato cíprico benceno, vidrio y partes y piezas para mo-
tores) . 

Frente a esa situación exportaciones de Brasil al Grupo 
Andino muestran un panorama completamente d is t into . La elevada 
expansión de estas exportaciones se basó principalmente en b i e -
nes manufacturados, presentando una clara divers i f icación . Es-
ta evolución de las exportaciones brasileñas se explica pr inci -
palmente por el desarrollo industrial que tuvo el país , as í co-
mo las p o l í t i c a s de estímulos ajücados a la exportación de b i e -
nes manufacturados. 

^ 
En resumen, e l comercio entre Brasil y el Grupo Andino' 

se observa una clara asimetría: Brasil exporta manufacturas ' 
mientras e l Grupo Andino casi exclusivamente materias primas. ' 
Asimismo, las exportaciones brasileñas ascienden a sólo un 31 
del total importado por los países del Grupo Andino. Ello s i g -
n i f i c a que las exportaciones de Brasil hacia la subregión es 
aún incipiente . 

Estas característ icas observadas en el comercio entre ' 
Brasil y el Grupo Andino, puede explicarse por una serie de fa£ 



_ TQ _ 

tores. En primer lugar debe tenerse presente que tanto la econo 
mía de Brasil y las de los países del Grupo Andino fueron hasta 
hace pocos años básicamente agro-exportadoras o minero-exportado 
ras, donde se exportaban algunos productos primarios hacia los 
centros industriales de hemisferio norte y se' importaban la ma-
yor parte de los productos manufacturados. En esas condiciones 
resultaba imposible la generación de comercio entre esas dos a -
reas. Por otra parte la similitud climática no favorecía un co-
mercio de productos agrícolas . 

Porteriormente5 se inic ió el proceso de sustitución de 
importaciones lo cual contribuyó a aislar los países , ya que no 
hubo una especial ización en las producciones, sin una clara com-
petitividad entre e l l a s . Las altas barreras proteccionistas im-
plantadas para^estimular la sustitución de importaciones a f e c t a -
ron principalmente a los rubros donde podría haber eventualmente 
cierto comercio entre Brasil y los países del Grupo Andino. 

El desarrollo industrial que tuvo Brasil en los últimos 
12 años provocaron cambios sustanciales en la estructura de co 
mercio exterior del país . En las exportaciones se registro una 
creciente participación de bienes manufacturados elaborados con 
procesos de transformación cada vez más complejos. En las impor 
taciones se incrementó la participación de materias primas (min£ 
rales"*^y combustibles), mientras decreció la de bienes de consumo. 

En los países del Grupo Andino la industrialización es 
muy desigual de un país a otro, pero además está en un nivel ba_s 
tante más bajo que el que alcanzó Brasil en la última década. 

Esta clara diferencia en las estructuras económicas es 
uno de los factores determinantes de las características que t i £ 
ne actualmente el comercio entre Brasil y los países del Grupo ' 
Andino. Por un lado Brasil tiene necesidades crecientes en mate 
ria de minerales y combustibles por su expansión industrial ; en 
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muchos de esos rubros su producción interna es insignif icante 

pero cubrir sus requirimientos, por lo tanto, debe recurrir a 
importaciones, muchas de las cuales proceden de los países del 
Grupo Andino que tienen un desarrollo muy grande en minería y 

* 

petróleo. Por otra parte, las incipientes exportaciones de b ^ 
nes manufacturados encontran en los países del Grupo Andino un 
mercado considerable y en expansión. La penetración de estos 
mercados fue f a c t i b l e en aquellos rubros donde no había produc 
ción nacional, en los cuales los niveles arancelarios no eran 
muy elevados. Este hecho explica que las exportaciones de bi£ 
nes de la me tal-mecánica, ascendieron en 1979 a casi en 4SI ' 
del total de exportaciones de Brasil a los países del Grupo An 
diño, mientras que las de bienes de industrias tradicionales ' 
representaron sólo un 161. 

Otro factor que ha limitado el comercio entre Brasil y el 
Grupo Andino es la distancia que existe entre los mercados de 
ambas áreas. Apesar de que cuatro de los cinco países andinos 
tienen fronteras con Brasi l , sólo Bolivia tiene comunicación ' 
por via terres tre . La comunicación con los otros países del ' 
Grupo Andino sólo se pueden realizar por vía marítima, pero por 
el bajo Divel del comercio actual, la frecuencia de las l íneas 
es escasa. 

Analmente el bajo nivel de importaciones de Brasil proce-
dente del Grupo Andino se explica además por la p o l í t i c a r e s t r ^ 
tiva de importaciones que se aplica por problemas de balanza de 
pagos. 

Por otra parte, las negociaciones realizadas en el marco ' 
de ALALC tuvieron escasa incidencia sobre el comercio de Brasil 
con el Grupo Andino. Se negociaron un número elevado de p a r t i -
das pero en pocas se materializó una corriente comercial. 
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2. Anális is Por Países 

Este anál is is del intercambio debe ser completado con un 
estudio sobre el comercio b i lateral de Brasil con cada país del 
Grupo Andino. Esta desagregación resulta necesaria por las d i f e 
rencias muy notorias que hay de un caso a otro. En particular, 
debe tenerse presente que Venezuela importa 11 veces el valor co-
rrespondientes a Bol ivia . Por otra parte, el mercado venezolano 
representa alrededor de un 601 del total mercado andino. Asimi^ 
mo, las estructuras económicas de los países del Grupo Andino son 
muy diferentes entre e l l a s , habiendo una gran heterogeneidad en 
la sub-región. 

a . Bolivia 

El comercio de Brasil con Bolivia es muy favorable ' 
al primero, tanto en valor como en su composición. El saldo co-
mercial a favor de Brasil siempre ha sido muy elevado. En gene-
ral las exportaciones brasileñas fueron más del doble que las im 
portaciones de bienes procedentes de Bolivia . En 1979 esta reía 
ciÓn fue menos desfavorable por una importación muy elevada de ' 
ganado Invino en pie que real izó Brasil desde Bolivia. 

Las exportaciones de Brasil para Bolivia están muy diver 
s i f i c^das . Tuvieron un gran crecimiento hasta 1977, mostrando ' 
luego un estancamiento. En ese año, las importaciones proceden-
tes de Brasil representaron un 22% del total importado por Bol i -
v ia . Este porcentaje disminuyó posteriormente, ascendiendo a 
14% en 1979. Esta menor participación de las exportaciones bra-
sileñas se debió an que se incrementó el comercio con otros paí -
ses , mientras las importaciones de Brasil se mantuvieron estañe^ 
das en va lor . 

La expansión excepcional de las compras de Bolivia en Bra 
s i l hasta 1977 r e f l e j ó la creación de una nueva fuente de abaste 
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cimiento de productos manufacturados. Posteriormente tuvo un re-
troceso por la reacción de los abastecedores tradicionales, los 
cuales adecuaron sus condiciones de venta en el mercado b o l i v i a -
no a las nuevas condiciones por la aparición»de Brasil como pro-
veedor. Asimismo, debe haber influido también la aparición de 
nuevos competidores de la producción brasileña. Otro factor que 
pudo haber incidido en esas tendencias es el desvío de la expor-
tación brasileña hacia otros mercados más atractivos, tales como 
Argentina, Chile, México y los países desarrollados. Ello se 
puede ver i f icar por el hecho de que las exportaciones brasileñas 
de bienes manufacturados tuvo una tasa de crecimiento elevada en 
los últimos años, mientras a los países andinos mostró un claro 
estancamiento a partir de 1977. 

Las importaciones de Brasil procedentes de Bolivia están 
integradas por no más de seis productos: tres agrícolas , dos 
nerales y caucho natural» El valor importado osci la apreciable-
mente de un año a otro, debido a las fluctuaciones en la importa 
ción de bienes agrícolas . El arroz se importó por 3,6 millones' 
de dólares en 1978, mientras en 1979 no se importó. En cambio, 
el ganado bovino en pie que se importó por 9 ,5 millones de dóla-
res en 1*^78, se elevó a 32,2 millones de dólares en 1979 , redu-
ciéndose dicho valor sensiblemente en 1980. 

La explicación de esta reducida exportación de Bolivia a 
Brasil radica a que su producción esportable es competitiva con 
la brasileña, no" habiendo casi complementación entre e l l o s . 

b . Colombia 

El comercio de Brasil con Colombia presenta también 
un desiquil ibrio muy grande. Las exportaciones brasileñas hacia 
ese país muestran un expansión considerable en los últimos 10 a -
ños, presentando además una clara diversi f icación. En cambio, ' 
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las exportaciones de Colombia a Brasil son muy reducidas y mues-
tran, a su vez , un claro estancamiento. 

Las exportaciones de Brasil a Colombia ascendieron en 
* 

1979 a 165 millones de dólares, mientras las importaciones desde 
ese país sólo elegeron a 7 millones de dólares. 

En las exportaciones de Brasil en 1979 tuvo una p a r t i c i -
pación considerable la gasolina, con un monto de 53 millones de 
dólares. Esta exportación se explicaba por los excedentes que 
tenía Brasil en este rubro, pero que a partir de 1981 desapareció 
por u t i l i z a r s e para mezclarle con dissel que se consomé interna-
mente. Este hecho explica la caída considerable que tuvo la ex-
portación de Brasil a Colombia. 

En l o s restantes rubros se mantuvo la tendencia expansi-
va de los años anteriores, lo cual está demonstrando una clara 
penetración de Brasil en el mercado Colombiano. Los rubros que 
tienen mayor relevancia en las exportaciones brasileñas son los 
de la industria automotriz, de lo metal-mecánica y de la siderúr 
gica, los cuales representan casi el 801 del total exportado, ex 
cluída la#gasol ina. 

En l a s importaciones de Brasil procedentes de Colombia ' 
muy pocos rubros tienen un valor s i g n i f i c a t i v o . Se importó más 
de un millón de dólares en 1978 y 1979 en partes y piezas para 
motores. En 1979 se importó 1 . 5 millón de dólares en benceno. ' 
El cemento se importó por 2.1 millones de dólares en 1978, y 700 
mil dólares en 1979. Este cemento se u t i l i z ó para abastecer Ma-
naus. 

Esta escasa importación de Colombia, pese a que la pro 
ducciÓn e:!cportable de este país tiene cierta diversif icación 
se explica porque la misma es claramente compe 
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t i t i v a de l a b r a s i l e ñ a . Por o t r a p a r t e , l o s problemas de t r a n s -
por te son mayores , l a s l í n e a s marítimas t i enen aun escasa f r e -
c u e n c i a , l o que d i f i c u l t a y encarece el comerc io entre B r a s i l y 
Colombia. , 

c . Ecuador 

El c omerc i o de B r a s i l con e l Ecuador es más reduc ido 
que con l o s o t r o s p a í s e s i n t e g r a n t e s del Grupo Andino. 

Las e x p o r t a c i o n e s de B r a s i l hac ia Ecuador eron p r á c t i c a -
mente e n e x i s t e n t e a l f i n a l de l a década de l o s s e s e n t a . P o s t e -
r iormente comenzaron a incrementarse pero s i tuanse actualmente ' 
a l r e d e d o r de l o s 40 m i l l o n e s de d ó l a r e s , l a s cua les representan 
s o l o un 21 d e l , t o t a l importado por Ecuador. Estas e x p o r t a c i o n e s 
están también muy d i v e r s i f i c a d a s , aunque hay un c l a r o predominio 
de l o s p r o d u c t o s de l a i n d u s t r i a meta l -mecánica , l a s cua les p a r -
t i c i p a n c m c a s i uii 75? de l t o t a l exportado por Bras i l a Ecuador. 

Las i m p o r t a c i o n e s de B r a s i l procedentes de Ecuador son ' 
muy pequeñas. En 1979 a s c e n d i e r o n a 7 m i l l o n e s de d o l a r e s , l o s 
c u a l e s c o r r e s p o n d e n a dos p r o d u c t o s : conserva de atún que se im 
por ta por 1 , 1 m i l l ó n de d ó l a r e s y sombrero de pa ja por 5 ,1 m i l l o 
nes de d ó l a r e s . Estos dos productos están negoc iados en ALALC, 
teniendo Ecuador en e l l o s un margen de p r e f e r e n c i a s i g n i f i c a t i v o . 

En 1978 " la impor tac i ón b r a s i l e ñ a procedente de Ecuador ' 
f u é más e l e v a d a , ya que ese año se importó p e t r ó l e o crudo por 10 
m i l l o n e s de d ó l a r e s . 

El b a j o n i v e l de comerc io de B r a s i l con Ecuador se e x p l ¿ 
ca por l o s mismos f a c t o r e s que l o s mencionados para l o s o t r o s paí 
s e s , pero en e s t e caso l a s d i f i c u l t a d e s de t r a n s p o r t e son mayo-
r e s . Ecuador es e l p a í s de América del Sur que más es tá a l e j a d o 
de B r a s i l por v í a mar í t ima. 
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Sin embargo, pese al b a j o n i v e l del comerc io a c t u a l es 
f a c t i b l e que a c o r t o p l a z o e l comerc io de Bras i l con Ecuador ten 
ga una expansión s i g n i f i c a t i v a . E l l o se basa en que, por un l a -
do , l o s expor tadores como l o s s e r v i c i o s de CgOnsultoria e i n g e n i £ 
r í a b r a s i l e ñ o s , han penetrado claramente en e l mercado e c u a t o r i a 
no ; por l o t a n t o , es f a c t i b l e que la expor tac i ón hac ia ese pa í s 
podrá tener un aumento a p r e c i a b l e . Por o t r o l a d o , B r a s i l podrá 
aumentar sus compras de p e t r ó l e o desde Ecuador, ya que e l l o l e 
p e r m i t i r á r e d u c i r su dependencia de l abastec imiento de l Medio 0 -
r i e n t e . La d i f i c u l t a d que se p lantea es que ya Ecuador t i e n e ' 
c o n t r a t o s de ventas por l a t o t a l i d a d de su p e t r ó l e o . Es f a c t i -
b l e que cuando venzan e s t a s , se podrá l o g r a r l i b e r a r algunas par 
t i d a s para B r a s i l . Por e l v a l o r que t i e n e e l p e t r ó l e o c r u d o , ' 
con 10.000 b a r r i l e s d i a r i o s que B r a s i l c ons iga en Ecuador aumen-
tará e l v a l o r ^ e l a impor tac i ón de e s t e pa ís en 130 m i l l o n e s de 
d ó l a r e s . 

d . Perú 

El c omerc i o de B r a s i l con Perú es también r e d u c i d o , 
l o cual se e x p l i c ó por l o s mismos f a c t o r e s ind i cados anter iormen 
t e , percf se debe a d i c i o n a r que como en e l c a s o , d e Ecuador, l o s 
problemas de t r a n s p o r t e se acentúan por la d i s t a n c i a que hay por 
v í a marítima entre l o s c e n t r o s económicos de B r a s i l y Perú. 

Las e x p o r t a c i o n e s de B r a s i l a Perú mostraron, además, 
f u e r t e s f l u c t u a c i o n e s en l o s ú l t i m o s años debido a l o s problemas 
que tuvo Perú en mater ia de i m p o r t a c i o n e s . En e f e c t o , en 19 76 ' 
l a s e x p o r t a c i o n e s a Perú a s c e n d i e r o n a 80 m i l l o n e s de d ó l a r e s , 
descendiendo en años s i g u i e n t e s hasta menos de l a mitad . En 1979 
se expor tó s ó l o por 44 m i l l o n e s de d ó l a r e s . 

En 1980 se p r o d u j o un repunte s u s t a n c i a l en l a s e x p o r t a -
c i o n e s de B r a s i l a Perú, l l e g a n d o a t r i p l i c a r s e en r e l a c i ó n al 
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v a l o r de 1979. Este cambio se debió c a s i exc lus ivamente a la mo 
d i f i c a c i ó n de l regimen de importac ión en Perú, la cual c o n s i s t i ó 
básicamente en una a p e r t u r a de la economía peruana. 

Este hecho merece r e c a l c a r s e e s p e c i a l e m n t e , ya que mos-
t r ó el c l a r o aprovechamiento que pudo hacer B r a s i l de l a a p e r t u -
ra de una economía l a t i n o a m e r i c a n a , r e p i t i é n d o s e a s í l a exper ien 
c i a ya r e g i s t r a d a a n t e r i o r m e n t e en caso s e j a n t e s con C h i l e , A r -
gentina y Uruguay. B r a s i l pudo c o l o c a r en Perú produc tos de su 
i n d u s t r i a manufacturera más s o f i s t i c a d a s i n ningún margen de p r £ 
f e r e n c i a e s p e c i a l en competenc ia con l a s p r o d u c c i o n e s de l o s p a í 
ses d e s a r r o l l a d o s , e s p e c i a l m e n t e Japón. 

Las e x p o r t a c i o n e s de B r a s i l a Perú son muy d i v e r s i f i c a -
das , con predominio de p r o d u c t o s de l a i n d u s t r i a meta l -mecán i ca . 
En l a expansión de l a s e x p o r t a c i o n e s que se r e g i s t r ó en 1980, e l 
s e c t o r automotr i z tuvo una e levada p a r t i c i p a c i ó n . 

Las i m p o r t a c i o n e s de B r a s i l p ro cedentes de Perú son de 
mayor magnitud que l a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l o s o t r o s t r e s p a í s e s 
de l Grupo Andino a n a l i z a d o s anter i o rmente . Esa mayor importación 
se explij^a exc lus ivamente por l a s compras de metales que hace 
Bras i l en Perú ( c o b r e , z i n c y p l a t a ) , l as c u a l e s r e p r e s e n t a r o n 
en 1979 c a s i e l 901 de l o importado de ese p a í s . El r e s t o e s t á 
compií€sto de p r o d u c t o s qu ímicos der ivados de l a r e f i n a c i ó n de 
c o b r e , c o n s e r v a de pes cado ( b o n i t o ) y a c e i t u n a s . Es d e c i r , t i £ 
nen, como en los . o t r o s p a í s e s and inos , e s casas d i v e r s i f i c a c i ó n 
l a s impor tac i ones b r a s i l e ñ a s de productos peruanos . 

Un mayor c o m e r c i o ent re B r a s i l y Perú es f a c t i b l e desde 
e l punto de v i s t a de l a s e x p o r t a c i o n e s b r a s i l e ñ a s s i se mant i e -
ne la a c t u a l aper tura de l a economía peruana, l o cual quedó d£ 
monstrado c o n l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s en 1980 . Asimismo, e s -
tas e x p o r t a c i o n e s se pueden expandir en base a produc tos a g r í c o 
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l a s y a g r o i n d u s t r i a l e s , l o s cua les tuv i e ron en e l pasado una par 
t i c i p a c i ó n importante C îiaiz y a c e i t e de s o j a ) y pos ter i o rmente 
d e s a p a r e c i e r o n deb ido pr inc ipa lmente a l a s d i f i c u l t a d e s que tuvo 
l a p r o d u c c i ó n i n t e r i n a b r a s i l e ñ a en esos r u b i o s . 

e . Vene zuela 

F ina lmente , Venezuela es e l p r i n c i p a l mercado de pro 
duc tos b r a s i l e ñ o s e n t r e l o s p a í s e s del Grupo Andino . Por o t r a ' 
p a r t e , es con e l ú n i c o p a í s de l a s u b - r e g i o n que B r a s i l ha t e n i -
do d é f i c i t en su i n t e r c a m b i o . 

Las e x p o r t a c i o n e s de B r a s i l a Venezuela eran muy r e d u c i -
das a f i n e s de l a década de l o s s e s e n t a , p o r t e r i o r m e n t e tuvo una 
gran e x p a n s i ó n , l l e g a n d o a su n i v e l máximo en 1978 con 219 m i l l o 
nes de d ó l a r e s . En 1979 hubo una c i e r t a d e c l i n a c i ó n , pero en 
1980 se r e c u p e r a nuevamente superando l o s n i v e l e s de 1978. Sin 
embargo, p e s e a esa e v o l u c i ó n que tuvo l a e x p o r t a c i ó n de B r a s i l 
hac ia V e n e z u e l a , su p a r t i c i p a c i ó n en l a s importac iones de e s t e 
p a í s es muy r e d u c i d o , menos de l 2% del t o t a l de l a s compras en ' 
e l e x t e r i o r . 

Las e x p o r t a c i o n e s a Venezuela de a lgunos rubros t u v i e r o n 
un c r e c i m i e n t o f u e r t e hasta 1976 y 1977 y luego declinaron aprecia-
b lemente . En a lgunos de e l l o s , básicamente en produc tos a g r í c o -
l a s , l a e x p o r t a c i ó n disminuyó en 1978 y 1979 deb ido a problemas 
en l a producc ión" i n t e r n a b r a s i l e ñ a . En o t r o s r u b r o s , p r i n c i p a l -
mente en b i e n e s de l a i n d u s t r i a automotr iz l a c a í d a en l a e x p o r -
t a c i ó n se d e b i ó a d i f i c u l t a d e s encontradas en e l mercado v e n e z o -
lano para c o l o c a r l o s produc tos b r a s i l e ñ o s , r e s u l t a n t e s de p o l i t y 
cas p r o t e c c i o n i s t a s o por l a competencia de o t r o s p a í s e s exporta 
d o r e s . 

El v a l o r de l a s importac iones de B r a s i l p ro cedente de Ve 
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nezuela tuvo un c r e c i m i n e t o s i g n i f i c a t i v o en l a últ ima década, 
del orden de 20% anual en promedio . Esta expansión se deb ió ' 
c a s i exc lus ivamente al aumento del p r e c i o del p e t r ó l e o en e l 
mercado i n t e r n a c i o n a l . ^ 

El 92% de l a s importac iones procedentes de Venezuela e_s 
tan compuesta por p e t r ó l e o y d e r i v a d o s . El r e s t o de l a s impor 
t a c i o n e s c o r r e s p o n d e n a a lumin io , productos s i d e r ú r g i c o s y un 
producto p e t r o q u í m i c o ( d o d e c i l b e n c e n o ) . 

La i m p o r t a c i ó n procedente de Venezuela reúne l a s mismas 
c a r a c t e r í s t i c a s que l a s de l o s o t r o s pa í ses de l Grupo Andino, ' 
sa lvo que por l a p r e s e n c i a de l p e t r ó l e o se puede l l e g a r a un va 
l o r de i m p o r t a c i ó n notor iamente más elevado que en l o s o t r o s ca 
s o s . 

La ú l t i m a c r i s i s de l Medio Oriente que s u r g i ó por l a 
guerra de I r á n - I r a q o b l i g ó a B r a s i l a r e d u c i r su dependencia ' 
del a b a s t e c i m i e n t o de p e t r ó l e o de esa zona c o n f l i c t i v a . Por e -
se motivo t r a t ó de ampliar l a s compras en o t r a s f u e n t e s que ha^ 
ta e l momento t e n í a n e s c a s s e p a r t i c i p a c i ó n , entre l a s c u a l e s so 
b r e s a l í a Venezuela por s u ' a l t o n i v e l de producc i ón i i terna. Es 
por ellGv que l a impor tac i ón de B r a s i l procedente de Venezuela ' 
c r e c i ó s u s t a n c i a l m e n t e en 1980, no s ó l o en v a l o r s i n también en 
volumen f í s i c o . Para 1981 se prevé que l a impor tac i ón de Vene-
z u e l l ^ l l e g a r á a c a s i mil m i l l o n e s de d ó l a r e s . 

Las e x p o r t a c i o n e s b r a s i l e ñ a s hac ia Venezuela no tendrán 
en 1981 un aumento s i m i l a r a l de l a s i m p o r t a c i o n e s , por l o cual 
se espera un e l evado d é f i c i t de B r a s i l en e l in tercambio comer-
c i a l con V e n e z u e l a . Sin embargo, es te d é f i c i t no debe c r e a r ex 
p e c t a t i v a s f a l s a s s o b r e p o s i b i l i d a d e s de exportar a V e n e z u e l a . ' 
Pese al d é f i c i t e l comerc io de B r a s i l con Venezuela presenta la 
misma a s i m e t r í a observada en e l intercambio con l o s o t r o s p a í s e s 
del Grupo And ino . El p e t r ó l e o es un b ien que no t i e n e d i f i c u l -
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tad para e x p o r t a r s e a l o s p r e c i o s a c t u a l e s a c u a l q u i e r parte del 
mundo s i n ningún t i p o de compensación hacia el importador . 

Por c o n s i g u i e n t e , B r a s i l no podrá u t i l i z a r su c o n d i c i ó n 
de gran importador de p e t r ó l e o para mejorar su capacidad de n e -
g o c i a c i ó n con Venezuela , mientras p e r s i s t a la ac tua l s i t u a c i ó n 
en e l mercado mundial de p e t r ó l e o . E l l o s ó l o podrá u t i l i z a r s e 
para c a s o s muy e s p e c í f i c o s , como en algunos rubros de o r i g e n a 
g r o p e c u á r i o ( s o j a y a z ú c a r ) , pero tendrá en e l mejor de l o s ca 
sos en a l c a n c e l i m i t a d o . 

Por o t r a p a r t e , debe t enerse presente que Venezuela no 
t i e n e ninguna d i f i c u l t a d para a b a s t e c e r s e en c u a l q u i e r p a r t e de l 
mundo, dada su c o n d i c i ó n de p a í s exportador de p e t r ó l e o . Por 
l o t a n t o , su neces idad de e x p o r t a r nuevos productos para aumen-
t a r su capac idad para importar no t i e n e l a urgenc ia que se obser 
va en l a mayoría de l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s , y en e s p e c i a l ' 
en l o s o t r o s cuatro p a í s e s de l Grupo Andino. E l l o s i g n i f i c a que 
Venezuela no e s tará d i s p u e s t a a o f r e c e r p r e f e r e n c i a s e s p e c i a l e s 
a l a s e x p o r t a c i o n e s b r a s i l e ñ a s . Asimismo, l a s e x p o r t a c i o n e s ' 
b r a s i l e ñ a s en Venezuela t i e n e n que en f rentar a la competencia ' 
muy fuerJ^e de l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s que t i enen en ese merca-
do una red de r e p r e s e n t a c i o n e s muy amplia y e f i c i e n t e , además ' 
de una l a r g a t r a d i c c i ó n de p r o v e e d o r e s . 

Las impor tac i ones p r o c e d e n t e s de Venezuela de o t r o s pro 
ductos que no sean p e t r ó l e o y d e r i v a d o s es muy reduc ida debido 
a que no hay sa ldos e x p o r t a b l e s en c a s i ningún rubro en que Bra 
s i l es un p o t e n c i a l impor tador . En general l a p roducc i ón v e n e -
zo lana es c o m p e t i t i v a de l a p r o d u c c i ó n b r a s i l e ñ a , por l o cua l ' 
por l a s p o l í t i c a s p r o t e c c i o n i s t a s y r e s t r i c t i v a s a l a s importa -
c i o n e s r e s u l t e i m p o s i b l e c r e a r c o r r i e n t e s c o m e r c i a l e s . Venezu£ 
l a ha d e s a r r o l l a d o últimamente c i e r t a s a c t i v i d a d e s i n d u s t r i a l e s 
que u t i l i z a n t e c n o l o g í a s s o f i s t i c a d a s , l a s c u a l e s podr ían ser 
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complementarias de la producc i ón b r a s i l e ñ a . Sin embargo, hasta 
e l momento, por d i v e r s o s mot ivos , Venezuela no ha t e n i d o e x c e -
dentes en esas p r o d u c c i o n e s que l e permi t i e ran e x p o r t a r . 



V. - APENDICE ESTADISTICO 
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CUADRO 11 

B R A S I L : E X P O R T A C I O N E S GLOBALES 

(Millones de Dólares) 

ExDortaciñn Promedin Anual Tasas de rrprÍTnipntn aniuíl 

1964-66 1971-73 1977-79 1964-66/71-75 1971-73/77-79 
(*) ( **) (*) C**) 

1. Productos Primarios 1318,7 2828,5 6598,6 11,5 15,2 1,2 

2. Productos semimanufact. 139,8 450,0 1451,0 18,2 21,5 6,7 

3. Productos manufacturados 123,8 986,4 5086,8 34,5 31,4 15,4 

a. Tradicionales ' 40,3 573,2 2126,1 46,1 24,4 9,3 

b. No tradicionales ( V ) 83,5 413,2 2960,7 25,7 38,8 21,9 

T O T A L 1582,3 4264,9 13136,4 15,2 20,6 5,9 

(*) - Precios-Corrientes 
(**)- Precios Constantes 

U / ) Se consideran exportaciones de productos manufacturados no tradicionales los 
correspondientes las secciones VI, VII y XV a XVIII de la Nomenclatura Bra-
s i l eirá de Mercadorias (NEÍ̂ Í) . ^ 

Fuente: CEPAL, elaborado en base a datos de CACEX. 
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CUADRO 2 

B R A S I L : EXPORTACIONES GLOBALES 

( M i l l o n e s de Dó lares ) 

1971 Partic. 
1 1979 Partic. 

1 
Tasa de ere 
cim^^^nual 

1. Productos Primarios 1982,1 68,3 6608,3 43,3 16,2 

2. Productos Industrial. 828,2 28,5 8477,1 55,6 33,7 

a. Prod. Metal-mecán. 146,2 5,0 2610,9 17,1 43,3 

b. Prod. Químicos 49,4 1,7 374,0 2,5 28,8 

c . Prod. Plásticos^y 
de Cancho 10,5 0,4 144,6 0,9 38,8 

d. Prod, de Papel y 
Celulosa 13,3 0,5 310,4 2,0 48,3 

e. Siderurgia 50,7 ' 1.7 159,1 5,0 40,3 

£. Metales No Ferros. 6,9 0,2 110,0 0,7 41,4 

g. Ind. Tradicionales 572,2 19,7 4168,1 27,3 28,2 

3. Transacciones Espec. 93,6 3,2 159,0 1,0 6,8 

T O T A L 2903,9 100,0 5244,4 100,0 23,0 

Fuente: CEPAL, elaborado en base a datos de CACEX. 
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CUADRO 3 

B R A S I L : E X P O R T A C I O N E S DE BILENES MANUFACURADOS 

NO T R A D I C I O N A L E S 

( M i l l o n e s de Dó lares ) 

1971 
* 

197$ Increm. 
D i s t r i b u -
b u c i ó n del 
Incremento 

1. Metal-mecánica 146,2 2610,9 2464,7 60,8 
25,2 1239,7 1214,5 30,0 

b. Resto equipo de transporte . . . 13,1 251,0 237,9 5,9 
c . Material e léctr i co 26,6 218,7 192,1 4,7 
d. Máquinas de of ic inas 27,2 154,0 126,8 3,1 
e. Máquinas p/ const, de carre t . . 9.1 143,2 134.9 3,3 
f . Máquina agrícola 1,6 89,5 87,9 2,2 
g. Electro-domésticos y s i m i l . . . . 9,4 117,8 108.6 2,7 
h. Harramientas y otros artículos --

de metal 11,2 139,1 127,9 3.2 
i . Artículos de precisión 3,4 70,4 67.0 1.7 
j . Máquinas especí f icas para la 

indíistria 8,9 67,8 58.9 1.5 
k. Máquinas herramientas 4,6 59,9 55.3 1.4 
1, Otras máq. piara la indíistria . 5,9 59,8 53,9 1,3 

2. Productos químicos 49,4 374,0 324,6 8,0 

3. Productos plásticos y de cancho . 10,5 144,6 134.1- 3,3 

4. Papel y celulosa 15,3 310,4 297,1 ^ 7,3 

5. Siderurgia • 50,7 759,1 708,4 17,5 

6. Metales no ferrosos 6,9 110,0 103,1 2,5 

T O T A L 256,0 4309,0 4053,0 100,0 

Fuente: CEPAL, elaborado en base a datos de CACEX. 
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CUADRO 7 

B R A S I L : I N T E R C A M B I O CON ALALC 

( M i l l o n e s de Dó lares ) 

Grupo Andino Resto ALALC TOTAL 

Exp. Imp. Saldo Exp. Imp. Saldo Exp. Imp. Saldo 

1969 15,9 72,5 -56,6 238,3 218,8 19,5 254 ,2 291,3 -37,1 

1976 352,6 182,1 170,5 849,8 988,6 -138,8 1202,4 1170,7 31.7 

1979 569,2 431,4 137,8 1905,6 1810,3 95,3 2474,8 2038,1 233,1 

9 

Tasas de Crecimiento Anual 1969-79 (en 1) 
• 

Precios Corr. 43,0 19,5 - 23,1 23,5 - 25,6 21,5. -

Prec. Const. 27,4 6,5 - 9,7 10,1 - 11,9 8.3 — 

Fuente: Boletim do Banco Central do Brasil . 
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CUADRO 8 

ALUC: DISTRIBUCION DE LAS IMPORTACIONES INTRAZONALES SEGON 

PROGRAM¿\S DE LIBERACION 

(Millones de dólares corrientes, precios c i£ , porcentajes respectivamente) 

Aíto 
Lista Nacional Lista Especial Acuerdos de 

Conplementación 
Total Negó 

ciado 
Aíto 

Valor Porcent. Valor Porcent Valor Porcent. Valor 

1962 a/ 305.4 96.7 10.4 3.3 _ — 315.8 
1963 b/ 413.0 96.1 16.2 3.8 0.4 0.1 429.6 
1964 544.7 95.3 26.1 4.6 0.6 0.1 571.4 
1965 • 641.7 94.7 34.0 5.0 2.1 0.3 677.8 
1966 658.9 94.5 34.5 4.9 4.0 0.6 697.4 
1967 632.6 94.1 32.9 4.9 6.7 1.0 672.2 
1968 c / 691.7 93.3 30.5 4.1 19.2 2.6 741.4 
1969 831.4 93.0 38.3 4.3 24.7 2.7 894.4 
1970 d/ 842.5 90.3 49.9 5.3 41.2 4.4 933.6 
1971 d/ 852.0 89.7 53.6 . 5.6 45.2 4.7 950.8 
1972 888.0 89.5 51.3 5.2 53.0 5.3 992.3 
1973 d/ 1,122.3 89.5 ' 67.9 5.4 64.5 5.1 1,154.7 
1974 d/ 1^690.8 88.2 117.1 6.1 109.4 5.7 1,917.3 
1975 d/ 1,623.6 88.4 125.5 6.8 88.2 4.8 1,846.2 
1976 d/ 1,909.0 88.2 98.0 4.5 156.4 7.2 2,163.4 
1977 d/ 2,193.7 88.2 128.5 5.2 165.3 6.6 2,487.5 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos suministrador por e l Servicio de ^Estadística 
de la ALALC. 

a/ Argentina, Brasi l , Colombia, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay (8 países) . 
F/ Se incorpora Ecuador (9 países) . 
c / Se incorpora Bolivia y Venezuela (11 países). 
"3/ Por carencia de datos se repiten las c i f ras del año precedente en los siguientes 

casos: Bol ivia , 1973-1977; Colombia, 1977; Chile, 1975-1977; Ecuador, 1970-1971; 
México, 1976-1977. 
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CUADRO 9 ' 

ALALC: SITUACION GENERAL DE LOS M^RGENE5 DE PREFERENCIA EN LISTAS MCION^LES 

(Relevamiento de septiembre. 1978) , 

País Otorgante 

Número 
Total 

de 
Concesiones 

Márgenes de preferencia 
sin modificaciones 

y aumentadas 

Márgenes de preferencia 
disminuidas 

Cinclusivo eliminadas 
e invertidas) País Otorgante 

Número 
Total 

de 
Concesiones 

Número 1 Número % 

Argentina 1.882 119 6 1.763 94 

Bolivia 196 77 39 119 61 

Brasil 1.888 1.636 87 252 13 

Colombia 782 459 59 323 41 

Chile 988 53 5 935 95 

Ecuador 1.736 413 24 1.323 76 

México 1.216 , 484 40 732 60 

Paraguay ^ 702 338 48 364 52 

Períá 501 481 96 20 4 

Uruguay 818 491 60 327 40 

Venezuela 432 356 72 135 .: 

\ 

28 

Fuente: Grupo de trabajo especial de la ALALC sobre márgenes de preferencia, 
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CUADRO 1 0 

B R A S I L : I M P O R T A C I O N E S R E A L I Z A D A S AL AMPARO DE LOS ACUERDOS DE 

COMPLEMENTACION DE ALALC 

(En m i l l o n e s de d o l a r e s ) 

Acuerdo de Complementacion N? Denominación 1975 19 76 1977 1978 1979 
1 Maquinas e s t a d í s t i c a s 3,8 5,9 6 ,5 9 ,0 9 ,3 
2 Válvulas e l e c t r ó n i c a s 0 ,2 1 ,6 1 ,9 0 ,6 0,6 
3 Aparatos el^éctros, mecánicos y térmicos 

de uso domést ico 
- - - • • • 0,1 

5 Quimica 1 ,3 3,8 5 ,1 10 ,0 27,4 
9 Generación, transmisión y distribución 

de electricidad 0 ,3 0 ,7 5 ,3 3,4 3 ,3 
10 Máquinas de O f i c i n a 0 ,1 4 , 9 11 ,0 15,6 23,5 
11 Máquinas de O f i c i n a - 6,6 12 ,2 8 ,5 -

12 Electrónica y comunicaciones eléctricas 0 ,9 6 ,0 11 ,7 22,5 18 ,3 
13 Fonográ f i co - - - - -

14 Refrigeración, aire acondicionado y apara-
tos^eléctricos,mecánicos y térmicos de uso 
doméstico 0 ,1 0 ,1 • • • 0,1 

15 Químico - farmacéut i co 2,0 4 , 1 5 ,3 7 ,7 10 ,6 
16 Química der ivada del p e t r ó l e o - 1,4 2,1 3 ,3 4 ,4 
17 Refrigeración, aire arxindicionado v anara-

tos ̂ eléctrico s , mecánicos y térmicos de uso 
doméstico 0 ,2 7,7 10,4 14 ,1 11 ,0 

18 F o t o g r a f i a 0 ,1 3 ,3 5 ,9 23,1 45 ,3 
19 E l e c t r ó n i c a y comunicaciones eléctricas 0,4 • • • 0,4 0,8 1 ,8 
20 Pigmentos y c o l o r a n t e s 0 ,1 0 ,5 2,5 0,8 1,4 
21 Industr ia química9exceaentes y faltantes) - - 0 ,1 0 ,7 5,5 

T o.-t a 1 9 ,5 46 ,5 80,5 120,1 162,6 

Fuente: ALALC 



CUADRO 1 1 

BRASIL: DISCRIMINACION POR GRUPOS DE PAISES DE LAS IMPORTACIONES 
AL AMPARO DE LOS ACUERDOS DE COMPLEMENTACION DE ALALC 
(En m i l l o n e s de d ó l a r e s ) 

* t 

1975 1976 1977 1978 1979 

Grupo 
Resto 
Total 

Andino ^^ 
ALALC 9,5 

9 .5 

• • • 

46,5 
46,5 

80,5 
80,5 

0 ,3 
119,8 
120,1 

0,9 
161 ,7 
162,6 

1 / Solo es tán en e l Acuerdo de Complementación N' 5 
2/ La c a s i t o t a l i d a d corresponde a Argentina y Mexico 

Fuente: ALALC 
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CUADRO 1 2 

GRUPO ANDINO: EXPORTACIONES POR PAlSES, 1976-79 

CMillones de Dó lares ) 

País 1976 1977 1978 1979 

Bolivia 575 658 641 779 

Colombia 2255 2727 3221 4062 

Ecuador 1163 1224 1516 2134 

Perú 1361 1726 1941 3474 

Venezuela 9342 9661 9173 14289 

T O T A L 14696 15996 16492 24738 

Fuente: CEPAL 
-



- 55 -

CUADRO 1 3 

GRUPO ANDINO: IMPORTACIONES (FOB) POR PALSES, 1 9 7 6 - 7 9 

( M i l l o n e s de Dó lares ) 

País 1976 1977 1978 1979 

Bolivia 562 644 790 931 

Colonibia 1665 1979 2753 3248 

Ecxiador 1048 1361 1315 1645 

Perú 2100 2164 1601 2091 

Venezuela 7213 10340 11023 10700 

T O T A L 12588 16488 17482 18615 

Fuente : CEPAL 
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CUADRO 15 

GRUPO ANDINO: ESTRUCTURA DEL COMERCIO INTRASUBREGIONAL ' 

(Miles de Dolares) 

1969 1977 . Estiínado para 1978 

Export. Import.* Saldo Export. Import.* Saldo Export. Import.* Saldo 

BOLIVIA 3,298 2 ,696 602 11,279 15,435 - 4 , 1 5 6 22,000 21,000 1 ,000 

Petróleo - - - - - - -

Otros Tradic. 2,228 72 3,156 7 ,933 935 6,998 l 22,000 21,000 1 ,000 
No Tradic. 70 2,624 -2 ,554 3,346 14,500 -11,154 J 

COLOmu 37,734 20,478 17,256 298,824 213,471 85,371 415,000 335,000 80,000 

Petróleo 11,480 521 , 10,959 2 ,555 131,508 -128,953 - 200,000 -200,000 

Otros Tradic. 5,394 10,927 - 5 , 5 3 3 60,284 34,146 26,138 ,415,000 135,000 280,000 
No Tradic. 20,860 9 ,030 11,830 236,003 47,817 188,186 

ECUADOR 7,521 29,395- -21 ,874 170,055 78,841 91,214 120,000 85,000 35,000 

Petróleo - 17 ,902 -17 ,902 108,654 8 ,380 100,274 45,000 5,000 40,000 

Otros Tradic. 5,308 1 ,164 4 ,144 22,544 3 ,789 18,755 l 75,000 80,000 - 5 , 0 0 0 -
No Tradic. 2,213 10,329 - 8 ,116 38,857 66,672 -27,815 í 

PERO 17,310 31,314 -14 ,004 71,754 317,193 -245,439 125,000 85,000 40,000 

Petróleo 15 15,158 -15 ,143 2,749 266,318 -263,569 5,000 45,000 -40 ,000 

Otros Tradic. 12,644 9 ,108 3 ,536 10 ,098 8,580 10,518 ,120,000 .: 40,000 80,000 
No tradic . 4,651 7 ,048 2,397 49 ,907 42,295 7,612 

* 

V'ENEZUELA 30,111 12 ,091 18,020 321,328 248,318 73,010 235,000 
\ 

385,000 -155 ,000 

Petróleo 22,488 2 22,486 294,772 2,524 292,2^-5 200,000 - 200,000 

Otros Tradic. 352 6 ,055 - 5 , 7 0 3 7,214 69,623 -62,409 • 35,000 385,000 -350,000 
No Tradic. 7,271 6 ,034 1 ,237 19 ,342 176,171 -156,829 

SUBREGION 95,974 873,258 917,000 

Petróleo 33,983 408,730 250,000 

Otros Tradic. 26,926" 117,073 667,000 
No Tradic. 35,065 347,4 55 

Fuente: JUNAC 

(*) Elaborado con base en l o s datos de exportaciones de los países de origen, por lo que e l t o -
ta l subregional es igual al de las exportaciones. 
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CUADRO 12 

GRUPO ANDINO: COMERCIO INTRASUBREGTONAL 

Promedio Anual 1969-1977 

Exportaciones Importaciones í'^) Bal.Comerc. 

Valor en 
millones 
de US dól . 

l de las 
exportac. 
nacionales 

% de las 
exportac. 
subregion. 

Valor en 
millones 
de US dól . 

% de las 
importac. 
nacionales 

% de las 
ex portac. 
subregion. 

Valores pro. 
medio anual 
mili .US dól, 

i 

BOLIVIA 
Tradicionales 
(Petróleo) 
(Resto) 
No tradición. 
(Desgravados) 

14 .3 
13.4 
(9 .0) 
(4 .4) 
0 .9 

(0 .7) 

100.0 
93 .6 

(62.7) 
(30 .9) 

6 .4 
(4 .9 ) 

4 . 0 
5 .8 
5 . 5 
6 . 7 
0 .7 

(1 .6) 

7 .8 
0 .2 

(n/s) 
(0 .2 ) 
7 .5 

(0 .3) 

100.0 
2.6 

(n/s) 
(2.6) 
96.9 
(3 .8) 

2 .2 
0 .1 

(n/s) 
0 . 3 
5.9 

(0 .7) 

6 .5 
13 .2 
(9 .0) I 
(4 .2) • 
- 6 . 6 1 
(0 .4) ; 

COLOMBIA 
Tradicionales 
(Petróleo) 
(Resto) 
No tradición. 
(Desgravados) 

117.9 
34.1 
(7 .0) 

(27.1) 
83.8 

[23.0) 

100.0 
, 28.9 

(5 .9) 
(23.0) 
71.1 

(19 .5) 

32.8 
14 .7 

4 . 2 
40 .7 
65.4 

(53.9) 

69 .6 
50 .2 

(25 .3) 
(24.8) 
19.4 

(11 .1) 

100.0 
72.1 

(36.4) 
(35.7) 
27.9 

(15.9) 

19 .3 
21.7 
15.4 
37.2 
15.1 

(26,1) 

4 8 . 3 
- 1 6 . 1 

( - 1 8 . 3 ) 
(2 .3) 
64.4 

(11.9) 

ECUADOR 
Tradicionales 
(Petróleo) 
(Resto) 
No tradición. 
(Desgravados) 

80.1 
66.6 

(53.2) 
(13.5) 
13.5 

(12.9) 

100.0 
83 .2 

(66 .4) 
(16 .8) 
16.8 

(16 .1) 

22 .3 
28.8 
32 .3 
20 .2 
10 .5 

^(30.3) 

r 64.4 
30 .2 

(28.7) 
( i . s ) 
34.1 
(1 .1) 

100.0 
46.9 

(44.6) 
(2.3) 
53.1 
(1 .7) 

17.9 
13 .1 
17 .5 

2 .3 
26.6 
(2 .6) 

36.4 
(24.5) 
(12.0) 
- 2 0 . 6 
(11.8) 

PERU 
Tradicionales 
(Petróleo) 
(Resto) 
No tradición.• 
(Desgravados) 

35.7 
15.4 
(0 .6) 

(14.8) 
20.3 
(3 .8) 

100 .0 
4 3 . 2 
U . 7 ) 

(41 .5) 
56.8 

(10 .6) 

9 . 9 
6 .7 
0 .4 

22.2 
15 ,8 
(9 .0) 

148 .5 
127.0 

(110.3) 
(16.7) 
21.5 

(14 .4) 

100.0 
85.5 

(74.3) 
(11.2) 
14.5 
(9.7) 

41 .3 
59.4 
67.0 
25-.1 
16.8 

(33.8) 

-112 .8 
- 1 1 1 . 6 

( - 109 .6 ) 
( - 1 . 9 ) , 
- 1 . 2 

( - 1 0 . 6 ) 

VENEZUELA 
Tradicionales 
fPetT-ñl P.I) 
(Resto) 
to tradición-
(Desgravados) 

111.5 
101.7 
RQ4.91 
^(6.8) 

9 .8 
(2 .2) 

100.0 
91 .2 

fSB.l ) 
(6 .1 ) 
8 .8 

(2 .0 ) 

31 .0 
44 .0 
57.6 
10 .2 

7 .6 
(5 .2) 

69 .3 
23.6 
1(0.3 

(23 .3) 
45.7 

(15 .8) j 

100.0 
34.0 
(0.4) 

(33.6) 
66.0 

(22.8) 

19 .3 
10 .2 

0 .2 
35.0 
35.6 

(37.1) 

42 .2 
78.1 

(94.6) ' 
( - 1 6 . 5 ) 
- 3 5 . 9 

( - 1 3 . 6 ) 

SUBREGIQN 
Tradicionales 
(Petróleo) 
(Resto) 
No tradición. 
(Desgravados) 

359.6 
231.2 

(164.7) 
(66.0) 
12'8.3 
(42.6) 

100 .0 
64 .3 

(45 .8) 
(18 .5) 
35.7 

(11 .8) 

100.0 
100.0 
100.0 
lOÓ.O 
100.0 

(100.0) 
-

-

-

-

Fuente: Documento .JUNAC, 

(*) Elaborado con base en los datos de exportaciones de los países de origen, por l o que el t o -
t a l subregioral es igual a l de las exportaciones. 
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CUAIMO 17 
GRUPO ANDINO: EXPORTACIONES UTRASUBUEGIONALES POR 

PRINCIPALES NOMINAS DEL PROGR.AMA DE LIBERAOON 

( M i l l o n e s de D ó l a r e s ) 

1 9 6 9 1974 1 1977 

Tradic. No Trad . Total Tradic. No Trad J Total Tradic. No Trad . Total 

rOLWIA 
Desgravacion Automa't. 2 .5 .0.1 2.6 14.4 0.4 14.8 7.4 1 . 0 ^ 8 .4 
(sin excepción) C2.51 ( ó . l ) (2 .6) (14.4) (0 .4) (14.ÍÍ) (ITS) 
(con excepción) ( - ) ( - ) ( - ) ( ( - - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) 

Apertura inmediata . . - - • 4 .8 4 .8 - 0 . 3 0 . 3 
Reserva - - - - - - - -

A. Bo. y Ec - - - 14.2 - 14 .2 - 0.4 0.4 
Otros 0 .7 - 0 .7 0.1 - 0 .1 - 2.2 2 .2 
TOTAL 3 .2 0 .1 3 . 3 28.7 4 . 2 33.9 7.4 3 .9 11 .3 

COLOMBIA -

Desgravacion Automat. 9 .7 4 . 3 14 .0 9.0 41 .6 50.6 45 .3 144.9 190.2 
(sin excepción) (3 .3) (13.0) (9.0) (22.9) (IRRG) (45.3) (76.4) (121.7) 
(con excepc ión) ( - ) . (1 .0 (1 .0) ( - ) (18.7) (18.7) ( - ) (68.5) (68.5) 

Apertura inmediata . . - - - - - - " - -

Reserva - 1 .1 1 .1 0.1 10 .0 10.1 1 .0 25.8 26.8 
A. Eo. y Ec 6 .1 8 .6 14.7 0.7 38.8 39.5 0 .1 48 .3 48.4 

- 1 .1 1 .1 8 .1 8 .1 16 .2 17 .2 33.4 (m 4 . 1 ) 
(PPQ 3 .0) 

TOTAL 35.8 15.1 30.9 9.8 98 .5 108 .3 62.6 236.2 298.8 

ECUADOR 
Desgravacion Automat. 1 . 3 1 .8 3 .1 54.S 9 .7 64 .2 109.2 23.6 132.8 
(sin excepción) (1 .3) ( i .ü ) - ( 3 . 1 ) ( ^ (977) (64.2) (1Ü9.2) (2376-^ (1X27^ 
(con excepción) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) í - ) í -J L - j Apertura irjnediata . . 

( - ) 
0 . 2 0 .2 4.4 7 .0 11.4 12.9 11.1 24 .0 

Reserva - - - - - . - - 0.4 0 .4 
A. Eo. y Ec - 0.1 0 .1 - 0 . 2 0 .2 - 0 . 2 0 . 2 
Otros 4 . 0 0 .1 4 . 1 12.2 0 .8 13.0 9 .1 3 . 5 12 .6 

(R.) • 2.2) 
(PPQ ; - ) 

TOTAL 5 . 3 2 .2 7 .5 71.1 17.7 88.8 131.2 3S.8 170.0 

PERO 
Desgravacion Automát. 0 . 7 0 .2 0 .9 5.7 14.4 20.1 10.9 15 .0 25.9 
(sin excepción) . . . . (0 .7) (0 .1) (ü.íi) (4.4) (4 .6) (9.2: (10.3) (7 .9 ) (18.2) 
(con excepción) . . . . ( - ) (0 .1) (0.1) (1.3) (9 .6) (10.9) (0.6) (7 .1 ) (7 .7) 

Apertura inmediata . . - - - - - - - - -

Resei-va - - - - 0 .8 o.s - 0 . 5 0 . 5 
A. Eo. y Ec 0 . 5 4 .1 4 .6 1 .2 17.9 19.1 5 .3 26 .3 31.6 
Otros 6 . 5 0 .1 6 .6 7.8 0 .7 8 .5 5 .7 • 8 . 1 13 .8 

• (R>f.1 1 . 6 ) 
ÍPPQ 4 . 9 ) 

TOTAL • 7 .7 4 .4 12.1 14.7 33.8 48 .5 21.9 49 .9 71.8 

XíENEZUELA (*) 
Desgravacion A-;tomát. - - - 83.2 2 .7 85.9 289.2 5 .6 294 .8 
(sin excepción) . . . . T - ) l - J ( - J (isj.¿) ( i . 4 ) (64.61 r2S9.2l (2To:i (291.2) 
(con excepción) . . . . ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) (1 .3) (1.3) ( - ) (3 .6 ) (3 .6) 
Apertura inmediata . . - - - - - - "" 

Reserva - - - 10.5 6 .6 17.1 - 5.2 7 . 6 12 .8 
A. Bo. y Ec _ - - 91.9 1.4 93.3 7.6 1 . 0 8 . 6 
Otros - - - - 2.1 2.1 - 5 . 2 5 .2 

(R-M - ) 
(PPQ 4 . 4 ) 

TOTAL - - - 185.6 12.8 198.4 302.0 19 .4 321.4 

SÍBREGION 
Desgravac ión^Autonñt. 14.2 6.4 20.6 168.8 68.8 235.6 462.0 190.1 652.1 
(sin excepción) . . . . . (14.2) (5 .3) (19. S) (165.5) (39.2) (204.7) (461.4) (110.9) (572.3) 
(con excepción) ( - ) (1 .1) (1.1) (1.3) (29.6) (30.9) (0.6) (79.2) (79.8 
Apertura inmediata . . - 0 . 2 0 . 2 4.4 11.8 16.2 12.9 11.4 24 .3 
Reserva ; 1 .1 1 .1 10.6 17.4 28.0 6 .2 34.3 4 0 . 5 
A. Bo. y Ec 6 .6 12.8 19.4 108.0 58.3 166.3 13.0 76.2 sy .2 
Otros 11.2 1 . 3 12.S 20.1 11.7 31.8 31.0 36.2 6 7 . 2 

(PNM 7.9) 
(PPQ 12 .3) 

TOTAL 32.0 21.8 S3.8 309.9 168.0 477.9 525.1 348 .2 873 .3 

Fuence: JUNAC. 
(*) Venezuela no pertenocín al Grupo Antiino en 1969. 
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CUADRO 11 

Í ) ,FLILL: E X P O R T A C I O N E S DE PRODUCTOS DE LA M E T A L - M E C A N I C A 

( M i l l o n e s de D ó l a r e s ) 

Grupo Andino Tota l a l Mundo 

1977 1978 1979 1977 1978 1979 

1. Material de transporte 108,5 126,2 98,2 826,7 1231,1 1490,7 
a. Autonratriz 97,4 117,2 97,1 767,9 1060,0 1239,7 
b. Resto 11.1 9,0 1.1 58,8 171,1 251,0 

2. Miq. cons. carreteras 12,4 27,0 16,3 70,7 105,2 143,2 
3. Maquinaria agrícola 7,6 8,1 14,2 49,9 66,5 89,5 
4. ^íáquinas herramientas 6,1 8,5 10,6 19,4 34,4 59,9 
S. Máquinas de o f i c ina 9,4 11,3 10,3 112,7 127,5 154,0 
6. Herramientas y otros 24,1 27,6 27,3 68,4 99,6 139,1 
7. Art. de precisión 5,3 5,4 5.7 31,0 47,6 70,4 
8. Electro domésticos 27,2 25,2 28,1 86,7 107,0 157,9 
9. Motores eléctricos 8,9 5,7 5,5 17,2 18,5 27,8 

10. Equipo para telefonía 10,0 ' 3,3 2,9 26,4 22,5 31,1 
11. Material e léctr ico 

N0 7,3 10,4 10,8 82,1 93,3 111,6 
12. 

Jr 
Maquinaria industrial 14,5- 21,2 19,7 76,4 100,8 135,7 

T O T A L 241,3 279,9 249,6 1467,6 2054,0 2610,9 

Fuente: CEPAL, elaborado en base a datos de CACEX. 
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CUADRO 19 

BRASIL: EXPORTACIONES AL GRUPO ANDINO EN 1976 

( M i l l o n e s de Dólares ) ^ 

OONCEPTD Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela "lUTAL 

1. Metal-mecánica 47,2 15,8 11,5 38.1 54,4 167,0 
2. Industria Química 14,0 2.7 1,0 2,9 4,2 24,8 
3. Caucho 1.5 0,3 0.1 0.2 0,7 2,8 
4. Papél y celulosa 1.0 • • • 0,3 0,1 • • • 1.4 
5. Siderurgia . 3.4 0,1 0.1 0,4 2,4 6,4 
6. Metales no-£eirosos . . . 0.5 0,1 • • • 0.4 1.2 2.2 
7. Agricultura y agroind. . 8,0 10,7 0,2 26,5 48,8 94.2 
8. Otras industrias ( t ra -

dicionales) 24,9 3,0 0,8 11,5* 13,5 53,7 

T O T A L 100,5 32,7 14,0 80,1 125,2 352,5 
-

(*) 8,8 millones de dolares en derivados del petroleo. 

Fuente: CEPAL, elaborado.en base a datos de CACEX. 
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CUADRO 20-

BRASIL: EXPORTACIONES AL GRUPO ANDINO EN 1977 

( M i l l o n e s de Dó lares ) 
* 

1 

CONCEPTO Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela •iUTAL 

71 ,2 27 ,7 14 ,3 37 ,8 90 ,3 241 .3 
a. Material de Transp.. 27.0 4 . 1 2 ,1 23 ,3 52.0 1 0 8 , 5 
b . Resto 4 4 , 2 23,6 1 2 , 2 1 4 , 5 38 .3 132 ,8 

2. Industria Química 23 ,5 3 ,8 2 .1 3 ,1 6 .5 3 9 , 0 

3. Caucho 2 ,0 0 ,8 0 .1 0 . 1 6 ,9 9 , 9 

4. Papel y celulosa 1 . 7 0 , 2 1 . 6 0 , 1 0 . 3 . 3 ,4 
5. Metales no ferrosos . . 1 . 2 0 .9 0 .1 0 . 2 2,4 4 , 8 

6. Siderurgia 7.4 3 .4 1 . 6 0 . 5 11 ,2 24 ,1 
7. Agricultura y agroind. . 6 .1 8 ,8 • • • 6 , 0 60 .5 81 .4 

8. Otras industrias ( t ra -
27 ,7 16 ,2* 1 . 5 8 ,5** 21,6 7 5 , 5 

X O T A L ••••••^••• • • • • 140,8 61,8 21,3 56 ,3 199,7 4 7 9 . 9 

( * ) 12 ,6 m i l l o n e s de d ó l a r e s de g a s o l i n a . 
( ** ) 6 , 3 m i l l o n e s de d ó l a r e s en d e r i v a d o s de l p e t r ó l e o . 

Fuente : CEPAL, e l a b o r a d o en base a datos de CACEX. 
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CUADRO 12 

BRASIL: EXPORTACIONES AL GRUPO ANDINO EN 19 78 

( M i l l o n e s de D ó l a r e s ) * 

CDNCEPTO Bolivia Coldiribia Ecuador Perú Venezuela TOTAL 

1. Metal-mecánica 
a . Material de Transp 
b . Resto 

2. Industria Química . . . 
3. Caucho 
4. Papel y celulosa . . . 
5. Metales no ferrosos 
6. Siderurgia 
7. Agricultura y agroind. 
8. Otras industrias (tra-

dicionales) 

T O T A L 

6 7 , 0 
24 ,3 
4 2 , 7 
21,2 

2 . 5 
2,1 
1.1 
7 . 6 
7 , 3 

25 ,0 

133 ,8 

4 9 , 5 
25.7 
23.8 

6 ,6 
2 . 3 
0 ,6 
1,8 
9 ,8 
3 ,5 

39 ,1* 

113, 2 

34 ,9 
8 ,9 

2 6 , 0 
2,4 
0 ,2 
1 ,4 
0,1 
0 ,9 
2,6 

1 ,4 

43 ,9 

25.6 
10 .7 
14 ,9 

2 ,7 
0,4 
0,4 
0,1 
1,0 
0,4 

3,6*Í 

34 ,2 

102,9 
57 ,2 
45 ,7 
11,2 

5,9 
1 ,9 
2 . 8 
5 ,9 

58,4 

29,6 

218,6 

279,9 
126,2 
153 ,7 

44 ,1 
1 1 , 3 

6,4 
5 ,9 

25,2 
72,2 

98 ,7 

543,7 

( * ) 34 ,9 m i l l o n e s de d ó l a r e s de g a s o l i n a . 
( * * ) 1 ,8 m i l l o n e s de d ó l a r e s de d e r i v a d o s de p e t r ó l e o 

« FUENTE: CEPAL, e l a b o r a d o en base a da tos de CACEX. 
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CUADRO 12 

BRASIL: EXPORTACIONES AL GRUPO ANDINO EN 1979 

( M i l l o n e s de Dolares ) 

CDNCEPTO Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela TOTAL 

1. Metal-mecánica 57 ,3 60 ,3 26,0 ' 31,5 74 ,5 249 ,6 

a. Material de Transp.. 20,4 30,5 8.4 14 ,5 24,0 9 8 , 2 

b . Resto 36.9 29,8 17,6 17 ,0 50,1 151 ,4 

2. Industria Química 21 ,2 1 1 . 2 2,6 3,8 13 ,8 52 ,6 

2 ,0 2 ,2 0.4 0 .9 3 , 2 8 , 7 

4. Papel y celulosa . . . . . 2 ,0 1 .9 3 ,3 1 . 1 5 , 3 1 3 , 6 

5. Metales no ferrosos 3 ,0 1 . 0 0 ,3 0 , 2 6 , 5 1 1 , 0 

6. Siderurgia 1 1 , 3 28,0 0,9 2 ,3 16 ,2 58 ,7 

7. Agricultura y agroind.. 5 ,6 1 , 7 0 ,1 0 ,9 39,6 4 7 , 9 

8. Otras industrias ( tra-
dicionales) 24 ,5 59,1* 1 .3 3 ,1 39 ,3 1 2 7 , 2 

T O T A L 126 ,9 165 ,3 34 ,9 43 ,8 198,4 569 ,3 
-

( * ) 52 ,6 m i l l o n e s de d ó l a r e s de g a s o l i n a . 

Fuente : CEPAL, e l a b o r a d o en base a datos de CACEX. 
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CUADRO 25 
w 

BRASIL: IMPORTACIONES CCIF) DESDE PAÍSES DEL GRUPO AM)IN3 EN 1978 

(Millones de Dolares) 

(Entre paréntesis: partidas superiores a 1 millón de dólares) 

Grupos y Posiciones Bolivia Colombia Ecuador Peru Venez. 
Total 
GrupD 
AndiTHD 

T O T A L « 

1. Productos Agropecuarios y Agroin-
dustriales 

" 01.02.01.02 Bovinos p / consumo 
08.01.05.01 Castañas 
10.06.03.00 Arroz 
16.04 Prep. y cons. de pese, 
40.01.02.00 Caucho natural 

2. Productos Minerales 
25.23 Cemento 
26.01 Casiterita y otros mí̂  

nerales de antimono 
27.09.01.00 Petróleo en bruto^ 
Resto 27 Derivados de Petróleo 
71.05.01.00 Plata en bruto 

3. Productos Industrialiales 
a) Productos Químicos 

28.16.01.00 Amoniaco 
28.38.14.00 Sulfato cúprico 

b) Metales Comunes 
75 Hierro 
74.01 Cobre 
79.01 Zinc 

c) Otros 
65.02.01.00 
85.01 

Soiribreros de paja 
Motores y partes 
y piezas 

36,9 

19.2 
(9.5) 
(2 ,8) 
(3.6) • • • 
3.3 

16,9 
• • • 

(15.2) • • • 
(1,6) • • • * 

0 ,8 

0,2 

0,6 

5,3 

0,3 

2,2 
(2.1) 

2 , 8 

0,5 

2,3 

(1.1) 

16,6 

(1 

10 

(10 

4 
(4 

2) 

O 

0) 

62,6 

6,1 • • • 
• • • 
• • • 

(5,4) • • • 

11,9 

(11,3) 

55,9 
• • • 

(2,1) 
41,6 

Í29A) 
(12.1) 

0,4 

139,8 

0,1 

128,7 

(104,4) 
(24,3) 

11,0 
2,1 

(2,1) 

5,7 
C575) 

3,2 

261,2 

27,3 

169 

75 

47 

11 

Fuente: CEPAL, elaborado en base a datos de CACEX. 
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CUADRO 12 

BRASIL: I>ÍPORTACIONES (CIF) DESDE EL GRUPO ANDINO EN 1979 

(En millones de dólares) 

(Entre paréntesis: partidas superiores a 1 millón de dólares) 

Grupos y Posiciones Bolivia Colombia Ecuador Perú •Venez. 
Total 
Grupo 
Andino 

T O T A L 89,3 8,0 7,5 107,1 243,8 455,7 
• 

1. Productos Agropecuarios y Agroin-
dustriales •44,5- •0,4 •1,6 •7,6 • 0,1 • 54,2 
01.02.01.02 Bovinos p / consumo 
08.01.05.01 Castañas 
07.03.05.00 Aceitunas 
16.04 Prep. y cons. de pese. 
40.01.02.00 Caucho natural 

(32.2) 
(3.1) • • • 
• • • 

• • • 
• • • 
• • • 
• • • 

• • • 
• • • 
• • • 

(1.2) 

• • • • • • 
(1.6) 
(5.6) 

• • • 
• • • 
• » • 
• » • 

• • e 

• » e 

• • e 

2. Productos Minerales 43,8 1.2 • • • 20,2 225,4 290,6 
25.23 Cemento 
26.01 Casiterita y otros m 

nerales de antimono 
27.09.01.00 Petróleo en bruto^ 
Resto 27 Derivados de Petiúleo 
71.05.01.00 Plata en bruto 

• • • 

(42,6) • • • 
(1.2) • • • 

(1.2) 
• • • 

• • • • • • • • • 

• • • 
* • • 
• • • 
• • • 
• • • 

(0.1) 

(0.1) • • • 

(20 .'Ó) 

• • • 

(187;6) 
(37,8) • • • 

• • o 

B B S 

• • • 
• • • • • • 

3. Productos Industrial i a l es 1,0 6,4 5,9 79,3 18,3 110,9 
a) Productos Químicos • • • 2,6 0,3 3,7 2,6 9,2 

28.38.14.00 Sulfato cúprico 
29.01.30.00 Benceno 
38.19.29.00 Dodecilbenceno 

• • • • • • • » • 
• • • • 

(1.6) • • • 
• • • • • • • • • 

(2.2) • • • 
• • • 

• • • • • • 
(2.6) 

• • • • • • • • • 

b) Metales Comunes 0,3 0.1 • • • • 74,9 • - 13,3 88,6 
73 Hierro 
74.01 Cobre 
76.01.01.00 Aluminio 
79.01 Zinc 

• • • 
• • « 
• • • 
• • • 

• » • • • • • • • 
a « » 

• • • • • • • • • 
e e e 

(62;5) • • • 
11,8 

(4.3) » • • • 
(9.0) 

B « • 

• • • • • • • • • 
• • • 

c) Otros 0,7 3.7 5,6 0.7 2.4 13,1 
65.02.01.00 
70 Vidrio 
85.01 Partes y pieza mot. 
92.11.03.00 Toca-discos 

• • • 
• • • 
• • • 
• • • 

• • • 
(1.1) 
(1.4) • » • 

(5.4) • • • 
• • • • • • 

• • • 
• • • 
• • • 
• • • 

• • • • • • 

( i .'4) 

• • • 
• • • 
• • • 
• • « 

Fuente: CEPAL, elaborado en base a datos de CACEX. 




