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4. Posibilidades de Cpopeyacion y Complementacion en el Sector de Ferti-
lizantes . 1_/ 

I 

El sector de fertilizantes es uno de los que aparece con posibilida -
des de establecer una estrecha cooperacion entre Brasil y los países del Grupo 
Andino especialmente en el rubro de los fertilizantes nitrogenados y, en menor 
grado, de los fertilizantes fosfatados en función de los recursos de gas natu-
ral y roca fosforica que poseen los países andinos, 

Brasil incentivo sustancialmente el consumo y la producción de ferti-
lizantes desde mediados de la decada del sesenta con la finalidad de mejorar su 
productividad agrícola. Esta política dio lugar a un crecimiento muy rápido en 
el consumo aparente (19% acumulativo anual entre 1965 y 1980) cuyo nivel en 
1980 alcanzo a 0,9 millones de TM de nitrógeno CN), 1,8 millones de TM de anhí-
drido . fosfórico (p2 0^) y 1.3 millones de TM de oxido de potasio (K2O). 

La producción, aunque también creció aceleradamente, no lo hizo a un 
ritmo suficientemente rápido como para acompañar el crecimiento del consumo, g^ 
nerando importantes deficit cubiertos desde el exterior; asi, la producción na-
cional cubrió sólo el 43% del consumo de N y el 80% de en 1980. 

El origen de esta situación se encuentra en la insuficiencia de recur-
sos naturales pues el volumen de los yacimientos de gas natural, la materia pri-
ma de menor costo para la producción de nitrógeno y de sales potásicas, no al-
canzan a satisfacer los requerimientos internos en su totalidad; ello, sin embar 
go, no es óbice para que, básicamente en función de la actividad empresarial 
del Estado, se trate de maximizar el uso de los recursos conocidos mediante pro-
yectos que entrarían en operación entre 1980 y 1984 como los de Laranjeiras 
(250.000 TM año de N) y Araucaria (320.000 TM año de N) para la producción de 
amoniaco y úrea; Valefértil (290.000 TM año de p^Oc), Industria Carboqulmica Ca-
tarinense (118.000 TM año de Caraiba (108.000 TM año de Po^s^ ^^^^ ^^ 
ducción de acido fosfórico; Arafertil (432.000 TM año de Pn^s^' Goiasfertil .... 
(235.000 TM año de ' ̂ P^nema (180.000 TM año de ^2^5^ ^ Anitápolis (222,000 
TM año P2 0^) para la producción de rocas fosfóricas y Carmópolis (300.000 TM 
año de K2O) para la producción de cloruro de potasio. 

La entrada en producción de estos proyectos ha de atenuar los crónicos 
deficit brasileños de fertilizaíites, estimándose que, confrontados con una de -
manda que crecerla a 8.1% anual entre 1979 y 1985, los deficit alcanzarían a: 

226.000 TM de N en fertilizantes nitrogenados 
100.000 TM de N en amoniaco 

1.210.000 TM de P2O. en ácido fosfórico 
197.000 TM de P2O5 en roca fosfórica 

1.545.000 TM de K2O en cloruro de potasio. 

1/ Síntesis del documento que, con el mismo título, se presenta en el Volumen II. 
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LDS países del Grupo Andino tienen un consumo bastante menor que en 
conjunto registró 9,5% de crecimiento anual entre 19.70 y 1980 alcanzando en 
este último año 414 mil TM de N, 250 mil TM de P2O3 y 152 mil de K2O.' 

Aún cuando la producción nacional, a excepción de Venezuela, no re-
gistra altos niveles en la actualidad, los países andinos poseen recursos na-
turales abundantes que los convierten en potenciales productores y exporta-
dores de fertilizantes nitrogenados, en especial, y fosfatados, en menor gra-
do. 

En los fertilizantes nitrogenados todos los países andinos tienen 
yacimientos de gas natural pero solamente algunos se encuentran en actual ex 
plotación, destacando las plantas venezolanas de NITROVEN - Tablazo (487 mil 
TM año de N) y PEQUIVEN - Morón (162 mil TM año de N), o en proyectos de ex-
plotación con diferente grado de avance. Los proyectos de mayor significa-
ción son los de Caripito (405 mil TM ano de N) en Venezuela, Atahualpa (270 
mil TM año de N) en Ecuador, La Dorada (222 mil TM año de N) en Colombia,Bayo-
var Nitrogenados (165 mil TM año de N) en Perú y Puerto Suarez (150 mil TM año 
de N) y Palmasola (45 mil TM año de N) en Bolivia. Sin embargo, debe hacerse 
notar que todos estos proyectos solo entrarían en operación después de 1985. 

En los fertilizantes fosfatados, destaca el yacimiento de roca fosfó-
rica de Bayovar en Perú cuyo proyecto, que se estima pueda entrar en operacio-
nes después de 1985, contempla en su primera fase de extracción de 2.5 millo-
nes de TM año de roca fosfórica con contenido de 30.5% a 31.0% y la producción 
de 500 mil TM/año de ácido fosfórico. Bolivia, Colombia y Venezuela tienen tam-
bién proyectos en el ámbito de los fosfatados pero en términos relativamente mci 
destos. 

En los fertilizantes potásicos, el único proyecto es el de Bayovar 
que comenzaría a producir, después de 1990, un volumen aproximadamente de 
51.000 TM anuales. 

Con la realización de estos proyectos y el supuesto que la demanda glô  
bal de los países andinos sea cubierta por la producción del propio Grupo, se 
estima que a fines de la década estos países serían superavitarios en alrededor 
de 1.4 millones de TM año de nitrógeno y 600 mil TM de anhídrido fosfórico en 
tanto que seguirán siendo deficitarios en potasio. Considerando las plantas en 
actual funcionamiento existiría un superávit global que a 1985 alcanzaría 250 
mil TM de nitrógeno debido básicamente a la producción de la planta de NITROVEN-
Tablazo en Venezuela que, luego de dificultades en su funcionamiento, está ope-
rando actualmente a un 85% de su capacidad. 

En el panorama expuesto, se infiere la factibilidad de una cooperación 
andino-brasileña en el campo de los fertilizantes nitrogenados y de los fosfata-
dos pues en los potásicos tanto Brasil como los países andinos serán deficitarias 
á largo plazo. 
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Dehe tenerse presente que el abastecimiento andino de fertilizantes al 
Brsil en una escala significativa tendría lugar a largo plazo Csegundo quinque-
nio de los años ochenta) en función de la puesta en marcha de los proyectos an-
tes señalados. Al respecto, la Junta del Acuerdo de Cartagena procuro estructu-
rar un programa sectorial para el desarrollo de la industria de fertilizantes, 
visto que el mercado interno del Grupo no sustentaría la ejecución de todos los 
proyectos. Por ello, propuso un plan para escalonar su ejecución en el tiempo 
que, sin embargo, ha sido difícil de aprobar devido al Ínteres de cada país por 
llevar adelante sus propios proyectos, sin condicionamientos a una programación 
que podría postergar sus aspiraciones. 

No obstante el Ínteres de cada país por concretar sus proyectos, se 
aprecia un lento avance de los mismos debido, principalmente, a problemas de 
financiamiento ligados, incluso, a aspectos de eficiencia y rentabilidad, en 
directa relación con las grandes inversiones que requiere la explotación de los 
yacimientos sin que los proyectos garanticen la seguridad de un mercado suficien 
temente amplio (nacional o subregional) que los justifique. U 

La participación del Brasil podría hacer cambiar esa situación si se 
tiene en cuenta que sus deficit proyectados son muy superiores a los excedentes 
que se generarían en el Grupo Andino aún si se concretasen todos y cada uno de 
los proyectos existentes, incluso en los plazos más optimistas. Por ello, una 
cooperación andino-brasileña en este sector podría llevar no sólo a la posible 
realización de todos los proyectos sino incluso a ampliar el tamaño y la pers-
pectiva de algunos (para lo que existen recursos naturales disponibles) con la 
consecuente reducción de costos, lo que mejoraría aún más las ya favorables 
circunstancias actuales. 

La cooperación brasileña consistiría por un lado, en ofrecer su merca-
do interno y por otro, en participar como inversionista y como proveedor de ser-
vicios de ingeniería y de parte importante de los bienes de capital que serían 
necesarios. La participación accionaria y las compras que realizaría Brasil con-
tribuirían en cierta medida a garantizar el éxito de los proyectos y, consecuen 
temente, facilitaría la obtención de recursos en los organismos internaciona-
les de financiamiento. No puede dejar de señalarse, sin embargo, que lo anterior 
no sería de fácil concreción en una coyuntura como la actual, de problemas finan-
cieros para Brasil, pero que resulta simiamente favorable para ambas partes en 
una perspectiva de largo plazo y de intensificación de las relaciones económicas. 

De concretarse los proyectos andinos en las condiciones planteadas,Bra-
sil tendría asegurada una fuente de abastecimiento en un rubro que, por sus limi-
taciones de recursos naturales, ha de ser deficitario inclusive a largo plazo. 

1/ Si se tiene en cuenta que, simultáneamente, todos los países quieren llevar 
~ adelante sus proyectos y gestionan créditos ante las entidades de financiamien 

to especializadas. 
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Del conjunto de proyectos a largo plazo en los países andinos, los que 
aparecen con mayores ventajas para colocar parte de su producción en el mercado 
brasileño serían los ubicados en Venezuela y Bolivia por la ventaja que logra -
rían en cuanto a los fletes; ademas, sería en esos países donde se generaría gran 
parte del superávit andino. La disponibilidad de exportación hacia Brasil po-
dría, a largo plazo, estar en el orden de las 500 mil TM anuales de nitrógeno 
bajo la forma de amoníaco y de urea. 

Pero también a corto plazo existen posibilidades que Venezuela, com la 
producción de sus actuales plantas pueda cooperar en la cobertura del déficit 
de nitrógeno. Hacia 1985, considerando que un 50% del excedente venezolano se 
exporte a Brasil, se puede generar un flujo de alrededor de 100 mil TM de nitró-
geno con un valor aproximado de 52 millones de dólares de 1980-

En cuanto a los fertilizantes fosfatados, las materias primas a produ-
cirse en Peru, tendrían la desventaja de un alto flete aunque no puede descartar-
se una futura conexioñ interoceánica bi-modal que podría hacer competitivo por 
lo menos al acido y roca fosfórica e incluso fertilizantes fosfatados destinados 
a cubir deficit de las regiones Norte y Nordeste que son las de mas difícil abas-
tecimiento a partir de los centros productores de la región Centro. De cualquier 
forma , esta posibilidad solo sería posible de concretar cuando menos al finali-
zar la década. 
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5. Posibilidades de Cooperación y Complementacion en la Industria Petro-
química 1/ 

a) La industria petroquímica en Brasil 

La industria petroquímica brasileña ha alcanzado un gran desarrollo, 
tanto por la magnitud de sus proyectos (3 grandes polos petroquimicos), como por 
su dinamica de crecimiento muy superior al promedio industrial y por el alto 
porcentaje de abastecimiento del mercado interno. 

Entre 1969 y 1979 Brasil decuplicó su producción de básicos petroquímj^ 
eos, al pasar de 150.000 a 1.980.00Q TM; de la misma manera decuplicó su produc-
ción de intermedios petroquímicos y quintuplicó su producción de bienes finales, 
logrando una mayor integración de su industria a partir de las materias primas 
nacionales (gas natural y petróleo en Camagari) e importadas (refinación de pe-
tróleo en Sao Paulo). 

Con estos desarrollos, Brasil, que en 1972 importaba el 50% de sus ne-
cesidades de productos básicos y en 1973 el 25%, llegó a un autoabastecimiento 
mayor al 90% en productos intermedios y finales, lo que es indicativo del avance 
de la sustitución de importaciones en el sector. 

Simultáneamente Brasil ha comenzado a desarrollar sus exportaciones p^ 
troquimicas, especialmente de fibras químicas, plásticas y defensivos agrícolas, 
asi como de algunos productos intermedios, alcanzando en 1979 las 260.000 TM, con 
un valor de 246 millones de dólares, valores muy superiores a las 36.000 TM ex-
portadas en 1973, por 60 millones de dólares. 

Para los próximos 5 anos hay programadas importantes ampliaciones en 
la capacidad de producción, que llevaran al Brasil a las 3.200.000 TM de produ^^-
ción de básicos, es decir a una ampliación del 60% de la capacidad actual, con 
lo que se abastecerá el 99% de la demanda interna; paralelamente está programado 
un incremento de la capacidad de producción de intermedios y finales petroquími-
cos que permitirá abastecer entre el 90% y el 95% de la demanda brasileña duran-
te ese periodo. 

Las exportaciones de productos petroquímicos tuvieron entre 1971 y 
1979 un crecimiento de 19% anual, habiendo ascendido en el último año a 246,5 mi 
llones de dólares. Sin embargo, pese a esos resultados, las exportaciones en e£ 
te sector no tienen aún una gran significación, representando menos de un 5% de 
la producción. 

Un 46% de las exportaciones de productos petroquímicos se dirigió a 
los países integrantes de ALALC, siendo Argentina el principal comprador y en sje 

1 / Síntesis del documento que, con el mismo titulo, se presenta en el Volumen 
~ II. 
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."íundo lugar está Uruguay. Las expprtaciones a los países andinos son reducidas, 
ya que solo representan 10% del total. El monto mayor de exportación correspon-
de a Bolivia7 con más de la mitad de lo que va al Grupo Andino. 

Las importaciones por su parte, son notoriamente más elevadas que las 
exportaciones, habiendo llegado en 1979 a 877 millones de dólares. Sin embargo, 
se ha registrado en los últimos años un claro proceso de sustitución de importa-
ciones en este sector. En efecto, las importaciones de productos petroquimicos 
en volumen físico aumentó entre 1973 y 1979 en solo 1%, mientras el producto in-
terno bruto se incrementó en ese mismo periodo en casi un 50%. 

En productos básicos las importaciones disminuyeron entre 1973 y 1979 
en un 25% en volumen físico. En productos intermedios se registró también un 
descenso, que fue de 10% en dicho lapso. En productos finales solo hu-
bo una reducción de importaciones en fibras químicas. 

Las importaciones provinieron en 95% de los países desarrollados; en 
las importaciones de ALALC solo tuvieron alguna significación las de Argentina. 
Del Grupo Andino sólo se importó 1.6 millones de dólares 0,2% del total importa_ 
do en productos petroquimicos por Brasil. 

b) La industria petroquímica en el Grupo Andino, 

La industria petroquímica andina es aún incipiente y concentrada en V^ 
nezuela y Colombia en cuanto a producción de básicos e intermedios se refiere. 
A comienzos de 1980 la capacidad instalada total en productos básicos ascendía a 
420.000 TM y a otro tanto la capacidad de producción de intermedios y finales. 
La utilización promedio de esa capacidad oscilaba alrededor del 70% al 75% y el 
abastecimiento alcanzaba a un 37% del mercado. En 1977 las importaciones alcan-
zaron las 400.000 TM y en 1980 se estima que alcanzarán las 600.000 TM. 

Comprarativamente con Brasil, la producción andina actual representa 
el 21% y se lleva a cabo en plantas de menor dimensión, a partir de materias prî  
mas nacionales: petróleo y gas natural. 

Existe en el Grupo Andino el Programa Sectorial para el desarrollo de 
la Industria Petroquímica y con base en el se han elaborado importantes progra-
mas de ampliación y desarrollo de la capacidad instalada petroquímica. El cimi-
plimiento de estos programas elevarla la actual capacidad de-prdducción de bási-
cos en 1.700.000 TM, es decir, la quintuplicarla, para alcanzar las 2.130.000 TM 
alrededor de 1988. El cumplimiento de esos programas llevaría al Grupo Andino a 
una capacidad de producción de básicos similar al 65% de lo previsto por Brasil 
en 1985, es decir que acortarla las distancias relativas mediante proyectos con 
capacidades intermedias, menores que las de sus similares brasileñas, pero con 
cierta capacidad de exportación. Por supuesto, para concretar, entre los próxi-
mos 6 u 8 anos, todos los proyectos andinos existentes, la mayoría de los cuales 
se encuentran en la etapa de estudios de factibilidad o prefactibilidad, habrá 
que resolver el problema de su financiamiento y avanzar en las negociaciones para 
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asegurar mercados que complementen a los de los países andinos y den mayor sus-
tento económico y financiero a los mismos. 

El Grupo Andino es un fuerte importador de productos petroquimicos; 
sus importaciones vienene creciendo al 8.7% anual y en 1977 alcanzaron a 516 m^ 
llones de dólares. El principal importador es Venezuela (50% del total) seguido 
por Colombia y Peru (20% cada uno). Bolivia importa menos del 2% del total sub-
regional . 

Las importaciones provienen en un 50% de los Estados Unidos, en un 32% 
de la C.E.E. y 8% de Japón, 3% del Grupo Andino y en 1% del resto de ALALC. Las 
importaciones provenientes del propio Grupo Andino vienen creciendo pero siendo 
muy reducidas. 

Las exportaciones también son crecientes, pero de poca magnitud; cre-
cieron durante el periodo al 10% anual y llegaron en 1977 a los 37 millones de 
dólares. de los que participan casi igualitariamente Colombia, Perú y Venezuela. 
Ún 50% de esas exportaciones se destinan a países del propio Grupo Andino y un 
7% al resto de ALALC. 

Las exportaciones hacia el Grupo Andino consisten principalmente en 
fibras acrilicas, poliestirenos, caprolactama, carboximetilcelulosa, PVC, cloru-
ro de etileno, negro de humo, anhídrido itálico y ácido acético. 

c) Areas factibles de cooperación. 

Los análisis realizados muestran que la industria petroquímica brasil^ 
ña tiende a su autoabastecimiento y, en consecuencia las posibilidades de coope-
ración comercial en este sector estarían dadas principalmente bajo el concepto 
de excedentes y faltantes. Asimismo, la adopción del programa petroquimico andî  
no busca, en cierta forma, establecer para los Países Miembros unas condiciones 
que les permitan lograr también su autoabastecimiento, aunque sólo a mediano y 
largo plazo, de allí que el sistema de excedentes y faltantes parece ser el más 
apropiado para crear un marco que facilite las ventas de productos petroquímicos 
desde el Brasil. 

Los acuerdos de excedentes y faltantes permitirán suplir los déficit 
o colocar los superávit que se originen estacionalmente desde el momento en que 
una planta alcance su máxima capacidad (generalmente por encima del mercado na-
cional) hasta el momento en que el desarrollo del mercado haga factible instalar 
una nueva unidad productiva. 

De las proyecciones existentes tanto de capacidad de producción actual, 
como de nuevos proyectos y de su comparación con la demanda interna tanto en Bra 
sil como en el Grupo Andino, se encuentra que las posibilidades de exportación 
de productos relacionados con el sector petroquimico del Grupo Andino a Brasil 
se limitarla a siete productos: polietileno de alta y baja densidad; caprolacta. 
ma; dimetiltereftalato (DMT); metanol; toluenodiisocianato y anhídrido maleico 
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CUADRO N9 18 

GRUPO ANDINO: PROYECCION DE LA POSIBLE EXPORTACION DE PRODUCTOS 
PETROQUIMICOS A BRASIL 
(Promedio anual en millones de dolares) 

PAIS PRODUCTO 1981-1987 1988-1989 1990-1993 

BOLIVIA PEA 
PEBD 
TOTAL 

6,8 
3,3 

10,1 

13,6 
6,6 

20,2 

GOLOMBIA Cuprolactama 
IMT 
Anhidrido meleico 
Total 

14,4 
13,2 
2,0 

29,6 

10,8 
9,9 
4,0 

24,7 

VENEZUELA Metanol 
TDI 
Total 

13,6 
5,6 

19,2 

10,2 
11,2 
21,4 

Total GRUPO ANDINO 58,9 66,3 

Fuente: CEPAL 
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para los cuales coincidirán a partir de 1986 y especialmente a partir de 1988, 
excedentes en el Grupo Andino y posiblemente faltantes en Brasil. Dichas expor-
taciones fundamentalmente se realizarían para cubrir periodos en los cuales la 
demanda brasileña no puede ser abastecida con producción nacional, pues la mag-
nitud de tales déficit no son suficientes para el establecimiento de plantas 
ajustadas al tamaño económico que cada una de ellas requiere. 

Dado que la mayoría de los productos petroquimicos que podrían contar 
con mercados en el Brasil, se encuentran en la etapa de proyectos bajo estudio 
en los países andinos, podría estructurarse mecanismos que faciliten ventas por 
un periodo mínimo de cinco años al Brasil, lo cual permitirla acelerar y asegu-
rar la materialización de las nuevas producciones andinas. 

El polietileno de alta densidad será producido por Bolivia, Ecuador y 
Venezuela; no obstante se estima que sólo Bolivia podrá disponer de excedentes 
para satisfacer en parte las necesidades del mercado brasileño, a partir de 1989. 

En polietileno de baja densidad correspondería también a Bolivia aten-
der parte de los déficit de Brasil, estimándose exportaciones de este producto a 
partir de 1989, en un volumen anual de lO.OQO toneladas, cifra relativamente pe-
queña con relación al consumo brasileño. 

Debe hacerse notar que los dos productos analizados anteriormente es-
tan relacionados con la puesta en marcha del complejo petroquimico en la región 
oriental, con respecto al cual hay expectativa en Bolivia por el cumplimiento 
del Acuerdo firmado con Brasil. 

La caprolactama podría exportarsre hacia Brasil, pero ello estarla con-
dicionado a la concertación previa de algún mecanismo que facilite la ampliación 
de la producción en Colombia con miras a atender parcialmente el déficit de Bra-
sil . 

En DMT Colombia podría suministrarle a Brasil a partir de 1988, un mí-
nimo de 20.000 toneladas anuales durante un periodo de cinco años. Para ello se 
requiere concertar un acuerdo asegurando esa compra máxima, que además podría 
contemplar también la posibilidad de que Colombia adquiera del Brasil el insumo 
para dicha producción el paraxileno. 

En metanol, Brasil tiene un elevado déficit, asi como escasez de su ma 
teria prima, el gas natural. Ello hace conveniente que un proyecto en Venezuela 
considere la posibilidad de abastecer parte de las necesidades de Brasil, lo que 
equivaldría a vender volúmenes mínimos de 80.000 toneladas de metanol desde fina 
les de la década. 

En toluen-diisocianato (TDI), se estima que la demanda andina a media-
no plazo no justifica el establecimiento de una planta. Por ello un análisis 
conjunto de los requerimientos andino-Brasileros para este producto puede consti 
tuirse en la alternativa para viabilizar el proyecto en Venezuela. 
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En anhídrido maleico, dada la disponihilidad en Brasil del benceno, 
teria prima para su fabricación, se espera que este país sólo tendrá déficit ocâ  
sionales. Por consiguiente, de llegarse a efectuar ventas de anhídrido maleico 
por parte de Colombia éstas no representarían un volumai significativo• y serían 
de carácter temporal. 

Con base a tales proyecciones se puede estimar que el comercio de pro-
ductos petroquímicos desde el Grupo Andino hacía el Brasil, se originaría exclu-
sivamente en Bolivia, Colombia y Venezuela y tendría la siguiente evolución: 

- En el corto plazo (1981-1984) no se presentaría flujo comercial, debido a 
que las nuevas plantas petroquímicas andinas sólo inician producción en 
1988 y 1989. 

- En el mediano plazo (1985-1989), el comercio potencial tendría un promedio 
anual de 60 millones de dólares. 

En el largo plazo (1990-1995), el comercio potencial tendría un promedio a-
nual de 66 millones de dólares. 

En cuanto a las posibilidades de venta de productos petroquímicos de 
Brasil al Grupo Andino, se ha detectado que éstas se concentrarían en aquellos 
productos para los cuales no se han determinado planes de producción en el area 
andina; tales serían los casos de fenol, cloruro de vinilo, etilen-glicol, acr^ 
lonitrilo y cauchos sintéticos. Para estos productos, el Brasil tendría exceden 
tes significativos desde 1985. 

Ese comercio potencial se podría concretar a través de acuerdos entre 
los países andinos y Brasil de carácter bilateral o multilateral, contando para 
ello con diversos instrumentos tales como los de la Asociación Latinoamericana 
de Integración (ALADI) y una posible Comisión Mixta Andino-Brasileña a futuro. 

Para lograr mayor efectividad, los acuerdos entre países deberían con-
tar con la efectiva participación de los empresarios, facilitándose quizás en eŝ  
te caso su determinación, por el hecho de que en este sector y para el tipo de 
productos indicados son las empresas estatales o con participación estatal las 
que dominan en el mercado en ambas partes. 

Un programa de cooperación y complementación entre Brasil y los países 
del Grupo Andino, puede abarcar, entre otros»los siguientes campos: información 
comercial; inversiones conjuntas; transferencia de tecnología; financiación; su-
ministro de equipos y de servicios. 

Como condición previa, para mejorar las relaciones de cualquier índole 
entre estos países, se hace indispensable un mejor conocimiento mutuo sobre sus 
ejecuciones y la potencialidad de los respectivos mercados. Para ello se estima 
indispensable, la realización de seminarios, en lo posible especializados. 

La mayoría de los proyectos andinos existentes en la industria petro-
química, hacen posible una activa participación del Brasil en el desarrollo de 
los mismos, mediante su inversión en varios de ellos, o a través del suministro 
de ciertoshienes de capital y/o la transferencia de teconología. 
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6. Posibilidades de Cpoperacidn y CompXementacio'n en Xa Industria Side-
rúrgica. Ĵ / 

El sector siderúrgico es otro de los sectores en los que las perspect^ 
vas de incrementar los flujos comerciales, tanto de productos finales como de 
insumos, y de establecer una cooperacion en el campo tecnológico, son favora -
bles. 

La industria siderúrgica es uno de los sectores de la economía brasilje 
na que ha tenido un intenso desarrollo en las dos ultimas décadas, ubicándose 
entre las mas importantes a nivel mundial y superando largamente al resto de 
la siderurgia latinoamericana. 

En 1980, la siderurgia brasileña produjo 15.3 millones de TM de acero 
bruto, registrando una tasa de crecimiento promedio de 10% anual en toda la de-
cada. Ese nivel permitió la producción de 7,3 millones de TM de productos laminados 
planos y 5. 7 millones de TM de productos laminados no-planos que prácticamente auto-
abastecen al país. 

La producción de laminados planos tiene lugar en cuatro empresas del 
Estado: Cía. Siderúrgica Nacional - CSN - Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais 
USIMINAS -, la CÍa. Siderúrgica Paulista - COSIPA - y Aceros Especiales Itabira 
ACESITA - ; la de laminados no-planos en empresas privadas predominantemente y 
la de tubos sin costura en la Cía. Siderúrgica de Mogi das Cruzes - estatal - y 
Mannesmann - extranjera que domina más del 90% del mercado. En conjunto, las em-
presas de propiedad estatal controlan aproximadamente dos tercios de la produ-
cción siderúrgica total. 

El nivel y calidad de producción de la siderurgia brasileña ha signifi-
cado restringir las importaciones a rubros especializados en que la producción 
no alcanza a cubrir la demanda interna; en 1979 las importaciones de 502 millo-
nes de dólares y 660 mil TM tuvieron lugar principalmente en planchas de acero 
inoxidable (17%) , tubos sin costura básicamente de aceros especiales (14%) y 
planchas y bobinas laminadas en frió (14%). 

Las exportaciones fueron crecientes especialmente a partir de 1975 al-
canzando en 1980 um volumen de 1.5 millones de TM con un valor de 576 millones 
de dólares con un 50% concentrado en los laminados planos exportados principal-
mente a los Estados Unidos. A los países del Grupo Andino se exportó un 6% del 
total. 

Aunque importantes yacimientos de hierro constituyen base de la indus-
tria siderúrgica e incluso de exportación de mineral, uno de los problemas que 
enfrenta la siderúrgica, es la deficiencia interna de carbón coquificable, el 
mismo que, pese a los esfuerzos de sustitución energética, deberá seguir impor-
tándose. 

1/ Síntesis del documento que, con el mismo título, se presenta en el Volumen II. 
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Las perspectivas de la siderurgia brasileña a 1985 indican que la ca-
pacidad instalada de aceración alcanzaría a 27 millones de TM que permitirían 
producir 13.1 millones de TM de productos laminados planos y 10 millones de TM 
de productos laminados no-planos Cincluyendo semi-terminadosJ. Esta oferta,con-
frontada con una proyección de la demanda interna de 9.5 millones de TM en lam_i 
nados planos y 8.2 millones de TM en no-planos, reflejan la existencia de crecien 
tes saldos exportables, que acentuarían la tendencia exportadora neta mostrj, 
da por la siderurgia brasileña en los últimos anos. 

Por otra parte, en los países andinos, la siderurgia se inició solo a 
mediados de la década del cincuenta y hasta 1979 su capacidad de aceración en 
conjunto alcanzaba a 1,9 millones de TM; sin embargo, la conclusión de la pri-
meraatapa del plan de expansión venezolano llevó la capacidad de aceración de este 
país a 5.1 millones de TM y del conjunto de países andinos a 6.2 millones de TM 
(la de Colombia fué 500 mil TM y la de Perú 580 mil TM) . 

La producción de acero bruto en 1980 alcanzó a 3.1 millones de TM. En 
1979, la producción de laminados fue de 2 millones de TM cubriendo sólo la mi -
tad de los requerimientos regionales. Las importaciones, superiores a 1.200 mi-
llones de dólares, se efectúan preponderantemente en el rubro de los productos 
planos siendo Japón el principal abastecedor; Brasil tiene una participación muy 
escasa del mercado. 

Hacia 1985, la capacidad de aceración del conjunto de países andinos p£ 
drá alcanzar 7 millones de TM anuales a partir de la cual se espera una producción 
de 5.7 millones de TM de productos laminados que no alcanzarán a cubrir la d£ 
manda estimada para entonces en 7.2 millones de TM. Ello generará un déficit de 
1.3 millones de TM en laminados planos y 0.2 millones de TM en tubos sin costura. 

Con esas perspectivas, las posibilidades brasileñas de ampliar la cober-
tura actual que alcanza a sólo 5% de las importaciones globales de los países an 
dinos son bastante favorables y se acrecentan en el corto plazo pues, como se observa 
en los párrafos anteriores, no existen en los países andinos proyectos importan-
tes que entren en funcionamiento en el quinquenio 1981-1985 y además, se conside-
ra probable que la ampliación de SIDOR en Venezuela, ejecutada en 1980, tome al-
gún tiempo en lograr su operación plena. 

Por otro lado, entre los programas de desarrollo de los países andinos, 
se tiene previsto planes para la expansión del transporte ferroviario que repre-
sentarían una demanda importante de rieles y accesorios que la industria siderúr-
gica difícilmente habrá de satisfacer y que dada la capacidad instalada que dis-
pondría el Brasil, podría ser un producto de significación en el comercio andino-
brasileño (aún cuando Brasil teíndría una alta demanda coyuntural de rieles por la 
demanda de la ferrovía de Carajás y otros proyectos). Otros productos de interés 
serían los aceros especiales. 

Las ferroaleaciones, aunque con un volumen relativamente pequeño pero 
creciente en las importaciones andinas, constituyen otro campo en el cual las po-
sibilidades de incrementar las exportaciones brasileñas son favorables especial-
mente en los rubros de ferro-silicio y ferro-manganeso. 
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CUADRO N9 21 

GRUPO ANDINO: Balance Siderúrgico en 1985 

PAISES Productos 
Producción Consuno Balance 

PAISES Productos 
miles de ton . niles de ton . miles deton. 

/ 

BOLIVIA 
No p lanos 
Planos 
Tubos s i n costura 

- 5 6 
54 
24 

* 5 6 
- 5 4 
- 24 

TOTAL - 1 3 4 - 1 3 4 

COLOMBIA 
No p lanos 
Planos 
Tubos s i n costura 

s o o 
1 5 0 

4 8 1 
6 2 2 

2 7 
-MI 
- 2 7 

TOTAL 6 5 0 1 . 1 3 0 - 4 8 0 

ECUADOR 

No p lanos 
Planos 
Tubos s i n costura 

2 2 0 2 2 6 
2 0 3 

27 

- 6 
- 2 0 3 
- 2 3 

TOTAL 2 2 0 4 5 2 - 2 3 2 

PERU 

No p lanos 
Planos 
Tubos s i n costura 

3 6 0 * 
3 6 0 

334 
4 21 

40 

26 
- 6 1 
- 40 

TOTAL 7 2 0 7 9 5 - 7 5 

VENEZUETA 

No planos 
Planos 
Tubos s i n costura 

1 . 6 9 0 
2 . 2 2 0 

2 2 0 

1 . 6 9 3 
2 . 7 0 6 

2 6 6 

- 3 
- 4 8 6 
- 46 

TOTAL 4 . 1 3 0 4 . 6 6 5 - 5 3 5 

GRUPO 
ANDINO 

No p lanos 
Planos 
Tubos s i n costura 

2 . 7 7 0 
2 . 7 3 0 

2 2 0 

2 . 7 9 0 
4 . 0 0 6 

3 8 0 

- 2 0 
- 1 . 2 7 6 

- 1 6 0 

TOTAL 5 . 7 2 0 7 . 1 7 6 - 1 . 4 5 6 

FUENTE : Junta del Acuerdo de Cartagena y estimaciones actualizadas a marzo de 1981, 
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Es obvio que la posibilidad de ampliar la cobertura del mercado de los 
países andinos supone para Brasil la ocurrencia de algunos hechos importantes 
como el de lograr condiciones competitivas con el Japón, actual abastecedor de 
esos países (Brasil tendría ventaja sobre Japón en los fletes hacia los puertos 
atlánticos de Colombia y Venezuela así como hacia Boliviá) y,básicamente, efec-
tuar compras en otros rubros y sectores, en el marco de un esquema de coopera -
cion más amplio, con beneficios para ambas partes. 

De presentarse estas condiciones, podría suponerse que el Brasil incr_e 
mente su grado de participación en las compras andinas, pasando del escaso 5% 
que representa hoy a un 30% en 1985, lo cual representaría ventas del orden de 
los 20.0 millones de dolares a precios actuales. La posibilidad de establecer 
flujos comerciales siderúrgicos de los países andinos hacia Brasil se reduci-
ría a determinados aceros especiales que podrían producirse en Venezuela o Co-
lombia o bien, eventualmente, productos semiterminados. 

Por otro lado, la programación industrial andina respecto a la siderur-
gia, parece ser que dispensará las asignaciones por países debido al carácter b^ 
sico del sector, cuyos productos finales son insumos para una serie de productos 
ya asignados en otros programas industriales. De esa manera, y definido el "ám-
bito de los productos" del sector siderúrgico dentro de la Junta del Acuerdo de 
Cartagena, se podría esperar el establecimiento de un sistema que compense los 
excedentes y déficit en los diferentes países andinos, al mismo tiempo que se 
definiría un arancel externo común adecuado. 

Entre los insumos para la siderurgia aparecen posibilidades en lo que 
respecta al carbón coquizable de Colombia, cuya explotación con base en una em-
presa binacional, así como la racionalización requerida del transporte ferrovia-
rio, se encuentran por definir. Existen, sin embargo, perspectivas favorables a 
corto plazo para reiniciar la venta de carbón colombiano, aunque en proporción 
relativamente pequeña (300.000 a 500.000 TM) en relación a las necesidades brasi-
leñas, pero que podrían incrementarse de mejorar las condiciones de producción y 
transporte. Esto a su vez tiene la posibilidad de ser complementado con la venta 
de mineral de hierro "pelletizado" de Brasil para cubrir las necesidades futuras 
de Colombia. 

Desde el punto de vista tecnológico, la experiencia y el grado de de-
sarrollo adquirido por la siderurgia brasileña, especialmente en el rubro de pro-
ductos planos, es una característica que p'odría ser aprovechable por las empresas sid£ 
riírgicas de los países andinos mediante acuerdos de asistencia técnica. En ese 
sentido la ventaja brasileña frente a otros países, radicaría en la similaridad 
de los problemas que afrontan los países subdesarrollados y la forma especial co-
mo el Brasil viene tratando de solucionar, dentro de este contexto, el problema 
energético en la siderurgia. 

La provisión de bienes de capital para la ejecución de los proyectos an-
dinos sería otro rubro interesente de cooperación por cuanto la siderurgia brasi-
leña tiene actualmente un grado de utilización de maquinarias y equipos naciona-
les que supera el ochenta por ciento de la inversión total. 
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Un acuerdo andinp-brasileno que permita una ampliación de la faja del 
mercado siderúrgico andino para e.l Brasil (en el que no debería excluirse la 
posibilidad de estabelecer convenios de excedentes y faltantes en determinados 
productos); tendría que ser ubicado en un marco más amplio de cooperación eco-
nómica que, como se expreso anteriormente, debería procurar un cierto equili-
brio en la distribuicion de beneficios. De ser así ese acuerdo podría ser ana-
lizado, en primera instancia, en un nivel gubernamental y en la instancia ope-
tativa, al mivel empresarial, por los respectivos entes estatales y privados 
que tienen a su cargo el sector siderúrgico en los diferentes países, conside-
rando los convenios comerciales y de asistencia técnica a que hubiere lugar. 

CUADRO NO 22 . 

BRASIL: BALANCE PROYECTAIT) DE OFERTA Y DBiANDA PARA PRODUCTOS LA>nNAIX)S (*) 

(Miles de Toneladas Métricas) 

ARO LAMINADOS PLANOS LAMINADOS NO-PLANOS 

• OFJbRTA . DiiMANDA BALANCE OFiJÜ'A DEMANDA BALANCE 

1981 7.497 6.853 644 6.448 6.082 366 
1982 9.442 7.382 2.060 7.031 6.532 499 
1983 12.226 7.985 4.241 8.242 7.019 1,223 
1984 12.607 8.684 3.923 9.341 7.530 1.811 
1985 13.107 9.451 3.656 10.006 8.214 1.792 

(* ) Incluye p lacas y tarugos 

FUENTES: Para la o f e r t a : CONSIDER "Relatór io Setor ia l Terce iro Trimestre" 
Noviembre de 1980. 
Para la demanda: RAM/>fflA n ' 3 
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7. Posibilidades de Cooperacion y Gomplementacion en el Sector de Maqui-
naria Agrícola 1/ 

Las máquinas agrícolas de mayor uso en Brasil y,en los países del Gru-
po Andino pueden ser clasificadas en tres grandes grupos: tractores agrícolas, 
cosechadoras y otros implementos agrícolas. La fabricación de tractores y de 
cosechadoras del tipo automotriz requiere altos montos de inversión y escalas 
bastante grandes de producción; estas máquinas son relativamente complejas, im-
portándose normalmente la tecnología, y tienen un alto valor unitario. Este ti-
po de máquinas son producidos casi exclusivamente en Brasil, siendo que filia-
les de empresas extranjeras tienen una alta participación en la producción lo-
cal, sobre todo en el caso de tractores. Los otros implementos agrícolas son en 
general mucho más simples y de menor valor unitario. Su producción corresponde 
en gran parte a empresas nacionales, muchas de ellas de pequeño porte. 

El área cosechada total de los países del Grupo Andino es, en términos 
relativos, entre 20 a25Z del area cosechada del Brasil. En 1975 la tractoriza — 
ción de la agricultura en el Grupo Andino, en promedio, era similar a la tracto-
rización brasileña, aunque la eficiencia del uso del tractor, o sea la relación 
implementos agrícolas/tractor serla menor en el Grupo Andino. Dentro del Grupo 
Andino existen grandes diferencias en cuanto a la intensidad de uso del tractor. 
La mayor tractorización corresponde a Venezuela siendo la relación tractor área 
cosechada de este país comparable a la existente en el Estado de Sao Paulo. Co-
lombia tuvo en 1976, 7 tractores por hectárea cosechada, relación comparable con 
el promedio nacional en Brasil. Los demás países del Grupo cuentan con una meca-
nización de la agricultura mucho menor. 

Dado que Venezuela y Colombia, aparte de poseer un grado de mecanización 
relativamente mayor, ocupan más de la mitad del área cosechada del Grupo Andino, 
la demanda su|)-regional de máquinas agrícolas se concentra en estos dos países. 
En el periodo 1977/78 la participación de esos dos países en la demanda total fue 
de 85% correspondiendo el 70% a Venezuela y el 15% a Colombia. En cuanto a esos 
porcentajes debe mencionarse, sin embargo, que la demanda venezolana en aquel 
periodo podría estar algo sobreestimada por el extremadamente alto nivel de las 
importaciones, principalmente en 1977, mientras que la demanda colombiana, en 
función de su área cosechada (40% del total del Grupo Andino en 1976) tendría 
a largo plazo un peso mayor. Los mercados de los demás países son todavía muy pe 
queños. Con excepción de Venezuela, que ya logró un alto Indice de mecanización, 
los mercados andinos poseen, en principio, un gran potencial de crecimiento, en 
función de la ampliación del horizonte agrícola y, principalmente, de una mayor 
mecanización de la actividad agrícola. Actualmente el mercado de Brasil es 5 a 6 
veces mayor que el correspondiente a la suma de los mercados andinos. 

En el perIodol976/78 las importaciones CIF de maquinaria agrícola del 
Grupo Andino alcanzaron en promedio 200 millones de dólares anyales, correspon-
diendo el 70% atractores. Esta maquinaria es principalmente de procedencia nor-
teamericana y de otros países desarrollados. Del valor total de las importacio-
nes 70% correspondió a tractores agrícolas, 10% a cosechadoras y 20% a implemen-
tos agrícolas. 

1/ Síntesis del documento que, con el mismo titulo, se presenta en el Volumen II. 
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Del valor promedio anual de las importaciones en el período 1977/78, 
85% correspondió a los dos países más importantes; Venezuela (69.1%) y Colombia 
(15.6%). La participación de estos países en las importaciones totales del Gru-
po Andino fue más alta todavia en máquinas relativamente más sofisticadas y de 
mayor valor unitario como tractores (87%) y cosechadoras ' (97%). De las importa-
ciones de implementos agrícolas 58% se destinaron a esos dos países. En cuanto a 
las importaciones de Venezuela debe hacerse la reserva mencionada en el párrafo 
anterior. 

En el caso de tractores y cosechadoras las importaciones constituye-
ron prácticamente la totalidad de la oferta en el Grupo Andino, siendo muy esca-
so el volumen de la producción interna. Alrededor de 40% de la demanda de imple-
mentos agrícolas fué abastecida por producción interna. La producción de imple-
mentos ha alcanzado cierta importancia en Venezuela y Colombia. 

Este último país ha logrado exportaciones dinámicas y expresivas en re-
lación a su producción (más de 10%), destinadas principalmente a otros países 
del Grupo Andino, Centroamirica y los países del Caribe. La mayoría de los impl^ 
mentos producidos en el Grupo Andino son utilizados para la preparación del sue-
lo, como arados, rastras y cultivadoras. Sólo en Bolivia y Perú se ensamblan 
tractores agrícolas, en pequeñas cantidades, siendo ambos países importadores 
de tractores. 

En los programas metal-mecánicos del Grupo Andino no se ha considerado 
ni asignado tractores y la producción de otros tipos de maquinaria agrícola con-
siderados dentro del programa metal-mecánico del Grupo Andino, ha sido asignada 
a Colombia y Venezuela. Colombia tendría en perspectiva la instalación de una fá-
brica productora de cosechadores combinadas, aunque no del tipo automotriz. 

La industria brasileña de maquinaria agrícola ha realizado en 1979 ven-
tas globales por más de 1000 millones de dólares, correspondiendo más del ocho 
por ciento a ventas externas. Aparentemente la capacidad instalada de la indus-
tria es considerablemente mayor, ya que subsectores importantes como los de trac-
tores agrícolas y cosechadores estuvieron trabajando con bajos índices de utili-
zación de su capacidad instalada. 

Brasil ha sustituido prácticamente todas sus importaciones de maquina-
ria agrícola, quedando ellas reducidas a 5 millones de dólares en 1979. La pr£ 
ducción brasileña abarca un espectro muy amplio de tipos y modelos y su volumen 
es entre 15 y 20 veces mayor que el de la producción andina. 

En Brasil, en 1979 el comercio externo del sector (FOB-FOB) registró un 
superávit de casi 90 millones de dólares. Las exportaciones son muy dinámicas,so-
bre todo las de tractores, que superaron los 60 millones de dólares en 1979. Es-
tudios efectuados en los años 1974 y 1978 indican un alto podfir competitivo de 
los productos brasileños, sobretodo de tractores agrícolas, situación que según 
sectores empresariales estaría vigente también en la actualidad. Otros factores 
que favorecen las exportaciones son la buena calidad de los productos, incremen-
tada por las adaptaciones efectuadas por las empresas brasileñas que han tornado 
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las maquinas de procedencia b.rasilena extremadamente apta para las condiciones 
de suelo y de la mano de obra rural en los países latinoamericanos, asimis-
mo la buena calidad de la asistencia técnica y la existencia de capacidad 
ociosa en la industria nacional. Las exportaciones a los países del Grupo Andi-
no, con excepción de las a Bolivia, sufren importantes problemas de transportes, 
de acuerdo a informaciones recibidas de empresas exportadoras de cosechadores. 
Por último Brasil tendría ciertos problemas en ofrecer condiciones competitivas 
de financiamiento. 

Las exportaciones al Grupo Andino» que alcanzaron a 15 millones de do-
lares en 1979, son dinamicas en tractores agrícolas, cosechadoras y - en menor 
escala - pulverizadoras. Especialmente dinámicas parecen ser las exportaciones 
de cosechadoras automotrices para cana de azúcar a Venezuela. Las exportaciones 
de otros tipos de maquinaria agrícola fueron en 1979, 25% inferiores al valor 
promedio correspondiente al período 1974/76 (aún en dolares corrientes); en re-
lación con esto, la participación del Grupo Andino en las ventas externas de 
Brasil, en este último rubro, bajó de 35% en 1974/76 a 18% en 1978 y 12% en 1979. 

En 1979 Brasil exportó al Grupo Andino tractores agrícolas por un valor 
de casi 10 millones de dólares. Casi el 90% de estas exportaciones fueron reali-
zadas por empresas multinacionales; siendo las más importantes Ford (61%) y 
Massey-Ferguson (22.4%), que exportaron principalmente a Venezuela y Colombia. 
En 1980 las exportaciones al Grupo Andino alcanzaron a 17 millones de dólares. 
En 1979 se exportaron al Grupo Andino 76 jco.sechadoras combinadas automotrices, 
por un valor FOB de 2.4 millones de dólares, correspondiendo dos tercios a ese 
valor a la empresa New Holland. 

En Brasil el sector de implementos agrícolas, que se caracteriza por 
un gran número de empresas, poco especializadas, es mayoritariamente nacional.En 
el total de las exportaciones del sector, las empresas extranjeras participa -
rían con menos del 15%. Sin embargo, si se excluye Bolivia, más de la mitad de 
los implementos exportados al Grupo Andino en 1979, fueron realizados por empre-
sas extranjeras. 

De las consideraciones anteriores se deduce que existe un buen potencial 
para comercio desde el Brasil hacia los países andinos, especialmente en cosecha 
doras y tractores. A pesar de la caida de sus exportaciones al Grupo Andino en 
el período 1974-79, el subsector de otros implementos agrícolas podría a corto 
plazo tener posibilidades de incrementar sus exportaciones al mercado andino. En 
términos generales existe una amplia capacidad instalada y el sector es elástico 
frente a nuevas posibilidades de exportación, como ha sido comprobado por la muy 
favorable reacción frente a la mayor apertura de los mercados de Argentina y 
Chile. Un problema de este sector, que produce elementos en grandes variedades y 
de relativamente bajo valor unitario, podría ser el alto costo de comercializa -
ción externa por empresa. Por esta razón mayores exportaciones al Grupo Andino 
podrían ser logradas también a través de "trading companies" o consorcios de ex-
portadores. Otra forma de incrementar las exportaciones podría ser la utiliza-
ción de canales de venta de las empresas productoras de tractores agrícolas. 
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CUADRO NO 24 

BRASIL. VENTAS INTERNAS Y EXTERNAS DE MAOJINARTA AGRTmi.A 

DISCRIMINACION 

EXPORTACIONES 
(K®, ENMILES 
DE DOLARES) 

PARTICIPAaON 
r e . MERCADO 
EXTERNO EN 
LAS VENTAS 

TOTALES 

VENIAS 
TOTALES EN 
MILES DE 

DOLARES 
DISCRIMINACION 

(1) (2) (3) 

TOTAL 93264 (8 .4 ) 1105 

Implementos y máquinas 
para benef ic io primario 23094 (4 .4 ) 530 

Implementos 12916 (4 .0) 320 

Arados 
Rastras 
Sembradoras/abonadoras 
Partes y piezas 
Otros 

1717 
78S6 
1526 

799 
1018 

4 .3 
4 .4 
3 .0 
3 .2 
4 .1 

40 
180 

50 
25 
25 

Máquinas para beneficiamento 
(3 .9 ) 210 primario 10178 (3 .9 ) 210 

Cosechadoras automotrices 
Otros 
Partes y piezas 

8474 
1178 

S26 

(5 .3 ) 
4 .0 
2.6 

160 
30 
20 

Otras máquÍTifif? para benñf 
priznario 1485 4 .2 35 
Pulverizadoras 5524 8.0 70 
Tractores 63161 (13.5) 470 

Fuente: Estimaciones propias en base a datos de CACEX y ABIMAQ 
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Debe observarse, sin embargo, que el mercado andino resulta un tanto reducido y 
f a c t i b l e de ser abastecido por los. propios países andinos por lo que se ven po-
pocas pos ib i l idades de comercio. El comercio re c íproco , es dec ir desde los p a í -
ses andinos hacia Brasi l se ve con muy pocas pos ib i l idades pues, como ya se 
d i j o , la industr ia brasi leña se autoabastece en mas de uñ 95%. 

Las pos ib i l idades de inversiones en los países del Grupo Andino por 
parte de empresas brasi leñas en pr inc ip i o serían pequeñas. En cuanto a t racto -
res agr í c o las , cuya fabr i cac ión requiere altas inversiones en capital y tecno-
l og ía , e l Grupo Andino no estar ía pensando en la insta lac ión de nuevas empresas. 
Debe considerarse también que las empresas instaladas en Brasi l son pr inc ipa l -
mente f i l i a l e s de empresas extranjeras . La mayor empresa nacional , CBT, se ha 
concentrado en la fabr i cac ión de tractores de a l ta potenc ia , cuya demanda en e l 
Grupo Andino es reducida, a pesar de la tendencia a usar tractores cada vez más 
potentes. 

En cuanto al mercado andino de tractores agr í co las y cosechadoras com-
binadas automotrices, tomando como re ferenc ia las importaciones del Grupo Andi-
no (ya que la producción interna de tractores es reducida y la de cosechadoras 
inexistente) puede señalarse que su tamaño en cada uno de los rubros menciona-
dos es aproximadamente igual a la capacidad instalada de una empresa bras i leña 
de mediano tamaño. En e l período 1976/78 e l Grupo Andino importó tractores por 
un valor promedio anual de 140 millones de dólares GIF, l o cual en caso de pre -
c io medio de 10.000 dólares correspondería a 14.000 unidades. 

En cuanto a consechadoras combinadas automotrice§, que son las maquinas 
agrícolas de mayor complejidad tecno lóg i ca , e l mercado del Grupo Andino talvez 
ser ía todavía demasiado reducido para j u s t i f i c a r producción interna. 

Las importaciones del Grupo Andino alcanzan a alrededor de 25 mil lones 
de dólares GIF por ano (1976-1978), monto que correspondería en caso de un pre -
c i o medio de 30.000 dólares a alrededor de 800 unidades _1/. 

El desequ i l ibr i o que resulta de las realidades expuestas en los puntos 
anteriores debe tomarse en cuenta al analizar las pos ib i l idades de cooperación 
entre ambas partes . La importancia de los f l u j o s de comercio que Brasi l puede 
obtener en esta l ínea j u s t i f i c a r í a que se busquen acuerdos en los que e l Grupo 
Andino pueda obtener ventajas compensatorias en otros sectores o actividades c o -
mo por ejemplo en f e r t i l i z a n t e s o industria petroquímica. 

J u s t i f i c a también explorar las pos ib i l idades "de complementación indus-
t r i a l , aún cuando de una v i s i ó n general estas aparecen como de d i f í c i l concre-
c ión. Al respec to , habiéndose asignado dentro del programa metal-mecanico a Co-
lombia y Venezuela la producción de maquinaria agr í co la para todo el mercado 
andino, debería procurarse un acercamiento empresarial .hacia esos, pa í ses , que 
ya comienzan a tener una act ividad dinámica en e l s e c t o r . Probablemente la con-

_1/ No se dispone de datos de importación del numero de t ractores importados por 
e l Grupo Andino en el período mas rec i ente . 
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certac ión de acuerdos empresariales para prestar as i s t enc ia ténica o proveer 
tecnología a las empresas existentes o para proveer a éstas de partes y piezas 
brasi leñas pudieran dar lugar a una mayor p o s i b i l i d a d de penetración en el 
mercado andino. 

Debe considerarse también la p o s i b i l i d a d de integrar en e l Grupo An-
dino partes e piezas a productos importados desde Bras i l . En este sentido de-
berían buscarse los acuerdos adecuados que permitan considerar partes y p ie -
zas provenientes de Bras i l como nacionales de los países andinos en cuanto a 
la c a l i f i c a c i ó n del r e q u i s i t o e s p e c i f i c o de o r igen , que es indispensable para 
e l comercio interandino. Existen en e l Grupo Andino var ias empresas como In -
dustrias Metalúrgicas Apolo en Colombia y Rota Agro, Trabucco y Metalmecánica 
de Occidente en Venezuela, entre o t r a s , que vienen desarrol lando activamente 
las asignaciones efectuadas y con las cuales s e r í a importante i n i c i a r contac -
tos . 

Encuentros celebrados con representantes del sec tor en Bras i l i n d i c a -
rían la e x i s t e n c i a de una buena d i spon ib i l idad para promover - ba jo c i e r tas con 
d ic iones de prec i o s y c a l i d a d - l a incorporación dentro de los países del Grupo 
Andino de componentes nac ionales . Deberían pensarse en p r i n c i p i o componentes 
bien de f in idos de modo que se permita es tab lecer claramente la responsabil idad 
en casos de f a l l a s de s e r v i c i o . En una primera etapa s e r l a más conveniente i n -
corporar componentes s imples , de gran peso y bajo va lor u n i t a r i o , que permitan 
reducir los costos de t ransportes . En e l caso de cosechadores automotrices -
que tienen alderedor de 2.000 piezas - s e r í a v i a b l e e fectuar la carp inter ía 
metál ica e incorporar partes pesadas como la plataforma en los países del Grupo 
Andino. Tanto en e l caso de cosechadores automotrices como de tractores podría 
pensarse en integrar localmente e l motor d i e s e l . 

E x i s t i r í a n varias partes que podrían integrarse localmente en los p u l -
ver i zadores . Contactos entre empresarios andinos y bras i leños podrían resu l tar 
en la confecc ión de l i s t a s de componentes que los países del Grupo Andino pue-
den incorporar en las máquinas importadas de B r a s i l . 

Debe buscarse también la cooperación en esquemas de comerc ia l izac ión 
conjunta en terceros mercados. En este sentido debería pensarse en la formación 
de un stock de componentes en países como Colombia para r e a l i z a r a l l í exportac io 
nes hacia l os mercados de Centro América. Este t ipo de cooperación podría exten-
derse también a la a s i s t e n c i a técn i ca . 
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8. Pos ib i l idades de Cooperacidn y Complementación en Maquinas Herramien-
tas _!/ 

Existe una marcada d i f e r e n c i a entre e l desarro l l o de la industr ia de 
máquinas-herramientas en Bras i l y los países del Grupo Andino. En e l año 1979 
la producción interna de máquinas-herramientas en Bras i l alcanzó un va lor de 
aproximadamente 275 mil lones de dó lares , destinándose alrededor de 14% de las 
ventas g lobales de la industria bras i leña al mercado externo. 

La producción de máquinas-herramientas en e l Grupo Andino es muy i n c i p i -
ente y alcanza a abastecer apenas e l 15% del mercado, concentrándose en los t o r -
nos l iv ianos y s imples , prensas mecánicas e h idrául i cas y pequeños taladros.Las 
importaciones vienen alcanzando volumes importantes y c r e c i e n t e s , debido p r i n c i -
palmente a las importaciones de Venezuela. 

En Brasi l , la producción de máquinas-herramientas tecnológicamente me-
nos complejas corresponde casi exclusivamente a empresas nac iona les , siendo que 
e l las normalmente usan tecnologías extranjeras para entrar en las áreas más com-
p l e j a s . Las grandes empresas son avanzadas en términos de producc ión, variedad 
de modelos, t e cno l og ía empleada y calidad alcanzada, y están logrando importan-
tes volúmenes de exportac ión , d i r i g i d o s tanto al mercado de ALALC (hoy ALADI)-
principalmente México como a los Estados Unidos. El área de mayor complejidad 
tecno lóg i ca es dominada por empresas instaladas en Bras i l como f i l i a l e s de em-
presas ex t ran jeras , cuyas exportaciones se destinan proporcionalmnete más a los 
mercados de l os países desarro l lados . 

Las exportaciones bras i leñas vienen mostrando un gran dinamismo a par-
t i r de 1978, reg istrándose una tasa de crecimiento anual acumulativa de 85% en 
e l periodo 1977-80 (partiendo de una base pequeña). Las exportaciones al Grupo 
Andino son pequeñas y no part i c iparon en e l comportamiento dinámico de los anos 
1978 y 1979. Como consecuencia, la par t i c ipac ión del Grupo Andino en las expor-
taciones bras i l eñas bajó de 33.7% en 1977 a 9.5% en 1979, Durante el periodo 
mencionado solamente las exportaciones de Colombia crec ieron s ign i f i ca t ivamente . 
La rec iente p o l í t i c a de mayor apertura económica apl icada por e l Perú a cor to 
plazo tornó interesante ese mercado para la industr ia bras i l eña . Las exportaci_o 
nes de máquinas-herramienta bras i leñas al Perú fueron en 1980 entre 7 y 8 veces 
mayores que en 1979. Como consecuencia en e l ano 1980 alrededor del 12% de las 
exportaciones bras i l eñas de máquinas-herramientas se dest inó al Grupo Andino. 
Aunque e l c o r to per iodo del dinamismo de las exportaciones bras i leñas de máqui-
nas-herramientas no permite es tab lecer tendencias bien d e f i n i d a s , las c i f r a s de 
exportación parecerían indicar la ex i s tenc ia de c rec i entes d i f i c u l t a d e s para c o -
locar productos bras i l eños en l o s mercados andinos. 

y S íntes is del documento que, con e l mismo t í t u l o , se presenta en e l Volumen I I . 
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La importancia del mercado andino se basa, en primer lugar , en e l n i -
ve l de sus importaciones de maquinas-herramienta; 15Q mil lones de dolares pro -
medio anuales en e l periodo 1977^19.78. Su importancia r e l a t i v a - por ejemplo 
f rente al mercado msxicano puede i l u s t r a r s e , por e l n i v e l de producción de las 
industrias manufactureras, que en 19_78 fue estimado en 1-6 mil mi l lones de do-
l a res , equivalente al 72% del producto industr ia l de Mexico; y por la forma -
ción bruta de cap i ta l f i j o , que en 1978 fue estimada en 25 mil mil lones de dó-
l a r e s , superior a la c i f r a correspondiente a México. 

De un a n a l i s i s de indicadores de tamaño de mercado por países inte -
grantes del Grupo Andino y de la d i s t r i b u c i ó n geográ f i ca de las exportaciones 
brasi leñas de maquinas-herramienta resu l ta un muy escaso grado de aprovechamien 
to especialmente del po tenc ia l del mercado venezolano. 

Una mayor cooperación de empresas brasi leñas con empresas andinas s e -
r l a de gran importancia para ambas partes . Parecería que a largo plazo só l o 
dentro de un esquema que permita a l os países del Grupo Andino obtener c i e r tas 
venta jas , Bras i l podría recuperar parte del mercado importante que const i tuye 
el Grupo Andino. 

El programa para e l d e s a r r o l l o de la metalmecánica en e l Grupo Andino 
asigna a los d i f e r e n t e s países part i c ipantes la producción de las pr inc ipa les 
máquinas-herramienta; excluyendo los tornos que pueden ser fabr icados por cua l -
quier pa í s . A p a r t i r de esas asignaciones los países han comenzado a desarro -
l l a r proyectos para i n i c i a r su producción, o para l l e v a r l a a un n i v e l indus-
t r i a l , desde los n i v e l e s cas i artesanales hoy ex i s t entes ; s in embargo este p r o -
ceso viene desarro l lándose muy lentamente debido a la d ispers ión de los merca-
dos y a la inseguridad de que en cada uno de e l l o s será respetado e l arancel 
externo común que protege ta les producciones de las importaciones provenientes 
de t e r c e r o s . Ha comenzado as í un proceso de sus t i tuc ión de importaciones que ha-
rá progresivamente más d i f i c i l la co locac ión de productos b r a s i l e ñ o s , cuyas ven-
tas se concentran precisamente en los equipos más simples,que están comenzando 
a producirse en e l Grupo Andino; t a l como fue mencionado, esta tendencia ya c o -
menzó a aprec iarse a p a r t i r de 1977. 

Existe paralelamente una tendencia en esos países a buscar t e cno log ía 
o a asoc iarse con empresarios industr ia les de aquel los países que dominan t e c -
nologías intermedias, como España, Po lon ia , Checoslovaquia,Brasi l y Argentina. 

A p r i o r i , una cooperación entre Bras i l y los países del Grupo Andino po -
dría c o n s i s t i r en una o más de las s iguientes modalidades: 

a) Espec ia l i zac i ón en la f a b r i c a c i ó n de productos donde existan econo-
mías de e s c a l a , con intercambio de estos productos entre ambos lados . 

b) Incorporación en los países del Grupo Andino de partes y piezas na-
c iona les a los productos adquiridos de B r a s i l . 

c) Comercial ización conjunta de productos en e l mercado del Grupo An-
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C U A D R O K9 26 

BRASIL 1978-1979. PARTICIPACION DEL MERCADO EXTERNO EN LAS VENTAS TOTA-
LES POR GRUPO DE MAQUINAS 

En Términos de Unidades En Términos de Valor 
Discriminación 

1978 1979 1978 1979 

Total • • • • • • 7.1 14.0 

Máquinas con arranque de 
Viruta • • • • • • 7.5 16.4 
tornos 18.4 38.8 11.3 20.2 
cepilladoras 19.5 32.4 18.5 25.9 
taladros 19.4 30.5 1.6 19.7 
roscadoras • • • 0.7 • • • 4.5 
mandriladoras 4.1 21.0 2.2 13.3 
fresadoras 3.7 11.3 3.5 8.2 
sierras 3.0 4.5 1.3 2.2 
rectificadoras 2.8 2.2 3.1 2.3 
afiladoras 26.4 2.6 1.2 1.0 

Máquinas de deformación • • • • • • 5.5 6.7 
estampadoras (prensas) 10.8 9.5 2.4 5.8 
(prensas excéntricas) (12.0) (22.7) (3 = 7) (7.5) 
(prensas de fricción) (2.5) (7.9) (0.7) (4.0) 
(prensas hidráulicas) (2.6) (3.5) (0.7) (2.8) 
martillos y martinetes • • • 5.6 * • • 10.6 
máq.cortadoras 8.2 8.0 9.6 19.8 
máq.para doblar 7.7 16.6 9.9 11.9 
otras máquinas 1.4 8.6 4.6 2.3 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ABIMAQ 



- 1 3 9 -

C U A D R O N 9 2 7 

BRASIL: EXPORTACIONES DE MAQUINAS HERRAMIENTAS (FOB) 
(En m i l e s de d ó l a r e s ) 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1} 

TOTAL 8 922 14 618 10. 656 11 183 20 136 39 242 69 250 

máquinas con arranque de viruta 6 661 12 325 8 613 9 021 15 950 31 503 56 130 

Tomos 4 99S 9 598 4 458 6 629 11 875 21 119 40 000 
Cepilladoras 636 1 188 725 804 1 079 1 899 2 800 
Taladros 635 662 598 612 1 006 3 327 4 600 
Roscadoras T 31 3 - 95 22 600 
Mandriladoras 1 — 62 — 1S3 I 365 2 000 
Fresadoras 149 350 278 243 868 2 236 3 500 
Sierras 53 l U 35 86 162 700 

. Rectificadoras 31 124 189 190 89 152 . 350 
Afinadoras 103 111 90 73 75 140 350 

. Dentadoras de engranajes - T T - 197 344 640 530 
Esmeriladora^ 55 149 161 214 272 320 360 
Otras máquinas 3 7 9 24 8 41 340 

Máquinas para trabajo por 
'deformación 2 226 2 124 1 936 1 960 3 945 7 642 13 120 

Prensas 430 580 391 536 1 032 1 678 4 200 

jifíquinas para mart i l l a r o f o r j a r - - 27 6 1 129 20 

Máquinas para cortar 100 321 349 339 694 1 919 2 700 

Máquinas para estirar 593 23 23 1.51 340 327 1 000 1 

Máquinas para doblar 356 297 332 568 1 059 1 968 2 600 ; 
1 

Otras r ' a q y i n a g 747 903 814 360 820 1 621 2 600 

Otras máquinas 35 169 107 202 241 97 

1 

1) Estijnacitjnes propias en base a datos preliiainares de los prijneros H meses de 1980 de' CACEX. 
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dino y en terceros mercados, concentrando la asistencia técnica y 
un parque de repuestos en uno de los países del Grupo Andino. 

d) Transferencia de tecno log ía intermedia de Bras i l hacia los países 
del Grupo Andino. 

e) Cooperacion en l a formacion de técnicos consist iendo por ejemplo 
en la admisión de alumnos de los países andinos a las escuelas 
técnicas bras i l eñas o de es tag iar ios en los departamentos de 
d e s a r r o l l o t e c n o l o g i c o de las grandes empresas bras i l eñas . 

f ) Formación de empresas b inac iona les . 

Para concret izar las modalidades propuestas en e l punto anter ior 
será necesar io de profundizar e l conocimiento mutuo sobre e l d e s a r r o l l o de la 
industr ia en cada uno de los países y de promover los contactos a n i v e l empre-
s a r i a l . El gran d e s e q u i l i b r i o entre e l desarro l l o de la industr ia metal-mecáni-
ca en Bras i l y en e l Grupo Andino forma l a condicionante bás i ca de las formas 
de cooperación que serían v i a b l e s a cor to y a largo p lazo , inf luyendo en e l 
primer caso también f a c t o r e s coyunturales de la industr ia en cada uno de los 
pa íses . 

Un primer a n á l i s i s de las estructuras productivas en Bras i l y en e l 
Grupo Andino y un primer contacto con sectores empresariales indicar ían que a 
corto plazo las formas más v i a b l e s de cooperación serían la incorporac ión en 
el Grupo Andino de c i e r tas partes y piezas en máquinas compradas a B r a s i l , la 
t ransferenc ia de tecno log ía de Bras i l hacia los países del Grupo Andino y la 
cooperación en l a formación de mano de obra c a l i f i c a d a . 

A corto plazo no s e r í a probable que Bras i l importara máquinas aca-
badas o componentes de los países del Grupo Andino, dado que e l mercado de pro -
ductos tecnológicamente más simples está ampliamente cubierto por la industr ia 
nac ional . E x i s t i r í a tendencia a abandonar por parte de las empresas bras i leñas 
más avanzadas la producción de algunos productos más s imples , pero su producción 
no es sust i tu ida por importaciones, sino real izada por empresas bras i l eñas . 
En e l caso de una de las empresas más importante, los establec imientos centra-
les han reducido drásticamente la producción de tornos un iversa les , para con-
centrarse en la f a b r i c a c i ó n de productos relativamente más avanzados, t r a s l a -
dando la f a b r i c a c i ó n de productos más simples a un establec imiento en o t ra r e -
g ión. Solamente a muy largo p lazo las empresas bras i leñas de relativamente pe -
queño porte abandonarían la f a b r i c a c i ó n de productos simples. Las grandes em-
presas bras i leñas tendrían in terés y condiciones f inanc ieras y de capacidad em-
presar ia l para p a r t i c i p a r en l a formación de empresas b i n a c i o n a l e s , aunque eso 
ser ía un proceso a más largo p lazo . 

En cuanto a l a d i spon ib i l i dad de incorporar en l os países importa-
dores partes y piezas a las máquinas compradas a Bras i l es interessante ob -
servar que la p o l í t i c a de la empresa l i d e r del sec tor en Bras i l es de buscar 
como representantes en l os pa íses importadores empresas productoras y de e s -
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tudiar programas de complementacion con aquellas empresas. En este sentido ya 
habría tentado var i o s esquemas de complementacion com empresas en Argentina, 
Chile y Colombia. E x i s t i r í a buena d isponib i l idad de las grandes empresas bra -
s i leñas para - b a j o c i e r tas condic iones de calidad y p r e c i o - asoc iarse con em-
presarios en los países del Grupo Andino, tanto para la Comercialización y 
la as i s t enc ia t é cn i ca conjunta como para la formacion de empresas b inac iona les . 
Para concretar es te t ipo de cooperacion sera necesario un contacto continuo 
de sectores empresariales en los d i f e rentes pa íses . 

Aunque e x i s t i r í a en p r i n c i p i o Ínteres por parte de empresarios b r a s i -
leños en p a r t i c i p a r en programas de complementacion industr ia l con e l Grupo 
Andino, ex is ten a corto plazo c i e r t a s dudas que deben ser superadas. Estas du-
das son relacionadas con la supuesta v i a b i l i d a d de las asignaciones dentro del 
programa metal-mecanico y con e l futuro de c i e r t a s l íneas de producción al desa-
parecer las pre ferenc ias otorgadas por los países del Grupo Andino dentro del 
ámbito de ALALC (hoy ALADI). Con la pos i c i ón que tomaron los países andinos 
f r ente a importaciones de maquinaria de ba jo prec i o provenientes de países del 
Este europeo y de l Sudeste a s i á t i c o ; con e l futura de convenios comerciales c o -
mo los que ex is ten entre Colombia y España y países del Este europeo (v incu la -
dos a la venta de ca fé ) y con e l rumbo que tomaría la p o l í t i c a económica en los 
países del Grupo Andino que podría tornar más f a c t i b l e la búsqueda de comercio 
en productos acabados, como s e r í a e l caso del Perú. 
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9. Pos ib i l idades de Cooperación y Complementación en Maquinaria Vial 1/ 

El s e c t o r de maquinaria v i a l , contemplado en este proyec to , incluye m£ 
quinas para ex t racc i ón y p e r f o r a c i ó n , máquinas e implementos r o d o v i a r i o s , maqui-
nas para obras p ú b l i c a s , t rac tores rodov iar i o s , f o r e s t a l e s y de oruga, camiones 
espec ia les para s e r v i c i o pesado ("dumps") y partes y p i ezas . 

En l a demanda de maquinaria v i a l la e jecuc ión de grandes obras de con^ 
trucción c i v i l , vinculadas principalmente con los s e r v i c i o s bás i cos de i n f r a e s -
tructura como l o s proyectos h i d r o - e l é c t r i c o s , la construcc ión de carreteras y de 
f e r r cv ias y las obras san i tar ias juegan un papel muy importante. Por esa razón 
países en d e s a r r o l l o de rápido crecimiento como B r a s i l , con elevadas inversiones 
en proyectos de i n f r a e s t r u c t u r a , forman mercados muy dinámicos para maquinaria 
v i a l . También la ampliación de la act ividad minera y del hor izonte a g r í c o l a han 
generado fuer tes incrementos en la demanda de determinados equipos y de t r a c t o -
res de oruga. 

La industr ia b ras i l eña . En Brasi l e l rápido crecimiento de la economía, 
e l Ínteres de las autoridades en mejorar la in fraestructura e x i s t e n t e , la gran 
extensión del t e r r i t o r i o nacional y la p o l í t i c a de estimular la invers ión extran 
j e ra han motivado a l o s p r inc ipa les fabr icantes mundiales a es tab lecer f i l i a l e s 
dentro del p a í s . Frente a una demanda de rápido crec imiento , y dado l os amplios 
subsidios a la invers ión como también para asegurarse de c i e r t a forma reservas 
de mercado, esas empresas ampliaron y d i v e r s i f i c a r o n sus l íneas de producción, 
concentrándose, s in embargo, en productos relativamente simples en cuantó a su 
contenido t e c n o l ó g i c o . Como consecuencia de e l l o , y debido a un menor ritmo de 
expansión de las grandes obras para contener e l gasto p u b l i c o , en l a actual idad 
e x i s t i r í a en Bras i l un exceso de fabr icantes para var ias fami l ias de máquinas. 

La e x i s t e n c i a de capacidad o c i o s a , un probable mejoramiento en e l po -
der competit ivo de la industr ia bras i leña TJ , los estímulos a la exportac ión y 
la ampliación de la actuación de empresas constructoras bras i leñas en e l ex ter ior 
son . l os p r i n c i p a l e s f a c t o r e s que con tribuyeron a un rápido crec imiento de 
las exportaciones bras i leñas de maquinaria v i a l a p a r t i r de 1976. 

1 / s í n t e s i s de l documento que, con e l mismo t i t u l o , se presenta en e l Volumen 
~ I I . 

Para algunas máquinas la competitivildad para la economía bras i leña externa se 
debe en parte a l o s relativamente bajos índices de nac i ona l i zac i ón , como es 
e l caso de t rac to res r o d o v i a r i o s , de oruga y f o r e s t a l e s y de camiones espe-
c ia l e s para s e r v i c i o pesado. En otros casos , como e l de motoniveladoras se 
alcanzó un í n d i c e de nac iona l i zac i ón mucho mayor, s in que e l l o - aparentemen 
te - a fec tara las exportac iones . Las empresas tienen compromisos con e l Con 
se j o de Desarro l l o Industr ia l para aumentar dentro de c i e r t o s plazos l os í n -
dices de n a c i o n a l i z a c i ó n . 
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La entrada de empresas extranjeras y e l rápido incremento en su capa-
cidad instalada han disminuido fuertemente los segmentos del mercado que podrían 
ser abastecidos por empresas nacionales., inv iab l l i zando las inversiones por par-
te de ese último grupo de empresas. Actualmente la producción bras i l eña c o r r e s -
ponde cas i únicamente a f i l i a l e s de empresas extran jeras . Ese fenómeno, l ó g i c a -
mente, se traduce también en la estructura empresarial de los exportadores . En 
1979 c inco empresas productoras/exportadoras - C a t e r p i l l a r , General Motors, Dre-
s s e r , Komatsu y J . I . Case - part i c iparon en 83% del t o t a l de las exportaciones 
correspondientes a empresas productoras . Entre l o s exportadores más importantes 
están incluidas 2 empresas de comercializadoi^ de control accionario nacional: OOMEX e INTER-
BRAS. 

La empresa COMEX que fué en 1979 la tercera empresa exportadora del 
sec tor está l igada a la empresa constructora Mendes Junior , siendo e l dest ino 
g e o g r á f i c o de sus exportac iones fuertemente concentrado en países donde esa ú l -
tima empresa e j e c u t a proyectos de ingen ie r ía . En e l caso de la empresa INTER-
BRAS las exportaciones de maquinaria v i a l parecerían estar menos vinculadas con 
los propios proyectos de ingen ier ía de la empresa en e l e x t e r i o r . 

El va l o r de las exportaciones r e g i s t r ó entre 1975 y 1980 una tasa de 
crecimiento anual acumulativa de 32%. Ese dinamismo fue compartido por todos 
l o s grupos de máquinas en forma bastante e q u i t a t i v a , variando las tasas de c r e c ¿ 
miento por grupo de máquinas de 23% en e l caso de motoniveladoras, cuya exporta-
c i ón ya había alcanzado un a l t o va lor en 1975, a 48% en e l caso de camiones espe^ 
c i a l e s para s e r v i c i o s e spec ia l es ("dumps") . 

En 1979 más de 80% de las exportaciones - que alcanzaron a casi 125 m^ 
l lones de dólares FOB - correspondieron a s ó l o t res (sub) grupos de máquinas: 
t r a c t o r e s , motoniveladoras y camiones e spec ia l es para s e r v i c i o pesado. 

Las exportaciones bras i leñas de maquinaria v i a l son destinadas p r i n c i -
palmente a los países de ALALC (ahora ALADI). En los años 1978 y 1979 Argentina 
y México formaron los p r inc ipa les mercados para maquinaria b r a s i l e ñ a . Es in ter^ 
sante observar que a d i f e r e n c i a de l o que sucede con las exportaciones a países 
a f r i canos y e l Medio Oriente, aparentemente esas exportaciones no estaban v incu-
ladas con la actuación en esos pa í ses , de empresas bras i leñas prestadoras de ser 
v i c i o s de ingen ier ía , l o que podr ía e x p l i c a r su f a l t a de continuidad. 

E l -des t ino g e o g r á f i c o de las exportaciones ha s ido su je to a fuertes 
c i l a c i o n e s en e l tiempo. Ese fenómeno podría exp l i carse por la i r regu lar e j e c u -
c i ón de obras de ingen ier ía en l o s países importadores y a la fuer te concentración 
de la adquis ic ión de c i e r t o s t ipos de máquinas en las fases i n i c i a l e s de los pro -
y e c t o s . También puede haber i n f l u i d o e l hecho que las exportaciones brasi leñas 
son efectuadas cas i exclusivamente por f i l i a l e s de empresas ex t ran jeras , estando 
su p o l í t i c a de mercado su je ta a dec is iones de sus casas matr i ces . Dentro de ALALC 
e l comportamiento fue des igúa l , mostrándose un a l t o dinamismo en las expor tac i o -
nes a Argentina, Méxido, Paraguay y Uruguay, contra una caída de las e x p o r t a c i o -
nes a Chi le . 

Las exportaciones bras i l eñas al Grupo Andino en conjunto , dentro de un 
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comportamiento muy i r r e g u l a r , mostraron entre 1974 y 1979 un dinamismo i n f e r i o r 
al resto de ALALC. La gran irregular idad de las exportaciones no permite, s in 
embargo sacar conclusiones muy r í g i d a s . Dentro de los pa íses del Grupo Andino, 
a su vez , se observó entre 1974 y 1979 una evolucion desigual por países i n d i v i -
duales . Las exportaciones a Colombia fueron las más dinámicas, seguidas por las 
a Venezuela. Las exportaciones a Perú muestran un crecimiento en los últ imos 
anos, debido principalmente al comercio en t r a c t o r e s . A largo plazo las expor-
tac iones a Ecuador no reg is tran un crecimiento de importancia. Hubo una impor-
tante exportación de t rac tores a ese país en 1978, pero e l l a parece haber s ido 
de caracter i n c i d e n t a l , no registrándose exportaciones en 1979. Las ventas de 
maquinaria v i a l a B o l i v i a muestran una tendencia decl inante durante e l per iodo 
considerado. 

Las exportaciones a países fuera de ALALC fueron en e l per íodo 1974-
1979 altamente dinámicas. Llama la atención, nuevamente, e l caracter extremada-
mente i r regu lar de esas exportaciones por país de des t ino ; abundan exportaciones 
esporádicas a un gran número de mercados, principalmente en A f r i c a y Asia y a vê  
ees también a países i n d u s t r i a l i z a d o s . Existe c i e r t a regularidad en las exporta_ 
ciones a Niger ia , Mauritania y - de fecha más rec iente - a Irak y Arabia Saudita. 
La actuación de empresas constructoras bras i leñas en esos países probablemente 
ha sido de gran importancia: las exportaciones a Irak y Mauritania son e f e c t u a -
das cas i exclusivamente por la empresa de comerc ia l i zac ión COMEX, l igada a la em 
presa constructora Mendes Junior,que ha ejecutado var ias obras de ingen ier ía en 
esos pa í ses . 

En los países de l Grupo Andino la demanda de maquinaria v i a l es abaste^ 
cida casi únicamente con importaciones, principalmente de procedencia estadouni -
dense, siendo Japón e l segundo país abastecedor. En e l período 1977/78 las im-. 
portaciones promedio anuales alcanzaron a alrededor de 410 mi l lones de dólares 
CIF, correspondiendo, más del 70% a Venezuela. El segundo mercado más importan-
te fué Ecuador, país que ha alcanzado un c o e f i c i e n t e de invers ión a l t o . 

La maquinaria v i a l fué excluida del programa auto-motor, a l igual que 
los t rac tores de oruga. Es muy probable que esos equipos sean exc lu idos d e f i n i -
tivamente de la nómina de reserva para la programación i n d u s t r i a l , dejando l i b e ^ 
dad a los países miembros del Grupo Andino a i n i c i a r su producción en los plazos 
y condic iones que estimen convenientes. Actualmente no e x i s t i r í a n planes para 
su producción en esca la s i g n i f i c a t i v a , siendo que por e l momento so l o Venezuela 
se encuentra ensamblando, con c i e r t o grado de integrac ión l o c a l , algunos equipos , 
de t i p o l i v i a n o , como mezcladores y c i l i n d r a d o r e s . 

A co r to plazo una complementación industr ia l entre Bras i l y e l Grupo 
Andino debería considerarse poco v i a b l e , debido por un lado a la cas i i n e x i s t e n -
c i a de producción en los países del Grupo Andino, y l a f a l t a de planes para emp^ 
zar su f a b r i c a c i ó n en un futuro próximo, y por o tro lado e l predominio de f i l i a -
l es de empresas extranjeras en B r a s i l . E l l o no excluye la p o s i b i l i d a d de i n c l u i r 
en e l Grupo Andino algunos componentes simples a la maquinaria importada de^ 
de B r a s i l . 
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En p r i n c i p i o e x i s t i r í a n amplias pos ib i l i dades de incrementar las e x -
portaciones de máquinas bras i leñas a los países del Grupo Andino. La maquinaria 
de procedencia bras i leña es competit iva, en términos de p r e c i o , ca l idad , asiste_n 
c ia técnica y plazos de entrega, siendo l os modelos conocj^dos, ya que son simila^ 
res a los o f r e c i d o s por las casa matr i ces . Habría buena d i spon ib i l idad de f inan 
cimiento, aunque las condiciones serían algo i n f e r i o r e s a las o f r e c i d a s por los 
países i n d u s t r i a l i z a d o s . Debe mencionarse que las exigencias de competít ividad 
en el sector de maquinaria v i a l son especialmente a l t a s , debido a que la mayoría 
de los grandes proyectos son efectuados en base a l i c i t a c i o n e s internac ionales y 
a que casi siempre la importación de es te t ipo de máquinas es efectuada bajo r e -
gímenes e s p e c i a l e s , no dejando p o s i b i l i d a d para otorgar márgenes p r e f e r e n c i a l e s . 

Un f a c t o r que f a c i l i t a r í a la c o l o cac i ón de maquinaria v i a l ser ía la rea 
l i z a c i ó n de obras de ingenier ía en los países del Grupo Andino por parte de em-
presas b r a s i l e ñ a s , ex is t iendo en Bras i l amplios incent ivos - por ejemplo - para 
la exportación de equipos a ser u t i l i z a d o s en proyectos de ingen ier ía real izadas 
por empresas bras i l eñas en e l e x t e r i o r . 
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10. Pos ib i l idades de Cooperacion y Complementacion -en e l Sector 
de Material E l é c t r i c o . 

El sec tor de material e l é c t r i c o esta integrado principalmente por los 
a r t í c u l o s pertenec ientes a l cap i tu lo 85 de la NAB, Algunos items del capi tulo 
84 también pertenecen a es te s e c t o r , dado que son aparatos y máquinas que se 
usan principalmente a n i v e l doméstico y u t i l i z a n la e l e c t r i c i d a d como fuente de 
energía. 

La l i s t a de productos que integran este sector de material e l é c t r i c o 
es bastante extensa, por l o cua l , fue necesar io c o n s t i t u i r una se r i e de grupos 
con un c i e r t o ordenamiento. Dichos grupos son los s i gu ientes : 

- Elementos de uso r e s i d e n c i a l y doméstico; 
- Radio, t e l e v i s i o n y sonido ; 
- Pequeños equipos e l é c t r i c o s (motores, transformadores, r e c t i f i c a d o -

res y aparatos de c o r t e y secc ionamiento) ; 
- Te le f on ía y te lecomunicaciones. 

Estos grupos cubren l a mayor parte del s e c t o r . No se han inc lu ido a l -
gunas ac t iv idades , que en general requieren una tecno log ía muy s o f i s t i c a d a . En 
e l Grupo Andino no hay producción en estos rubros exc lu idos . En B r a s i l , por su 
parte , la producción de l os mismos es i n c i p i e n t e . 

a. Elementos de uso r e s i d e n c i a l y doméstico 

Dentro de este segmento se agrupan una se r i e de productos que c o r r e s -
ponden a demandas domésticas como son los elementos para alumbrado r e s i d e n c i a l ; 
a r t í c u l o s de la l ina blanca como calentadores , coc inas , r e f r i g e r a d o r e s , e t c . ; apa-
ratos e lec trodomést i cos como bat idoras , v e n t i l a d o r e s , planchas e l é c t r i c a s , e t c . 

En e l Grupo Andino, l os productos correspondientes a es te grupo están 
inc lu idos en e l régimen de Desgravación Automática, la cual c ons i s te en una l i s -
ta de bienes que pueden f a b r i c a r s e y comerc ia l izarse en todos l o s países del A-
cuerdo de Cartagena con f a c i l i d a d e s ta les que al 31/12/83 debieran c i r cu lar l i -
bremente entre e l l o s s in aranceles y s in r e s t r i c c i o n e s . Asimismo, para proteger 
su mercado interno se l e s ha f i j a d o un Arancel Externo Mínimo Común cuyo prome-
d i o nominal es alrededor del 35% ad valorem, salvo algunas excepciones como 
l o s re f r igeradores cuyo arancel es de 110%. 

La producción de c a s i todos l os a r t í c u l o s de grupo se r e a l i z a al menos 
en cuatro de los c inco p a í s e s , pudiendo considerarse que su abastecimiento es su 
f i c i e n t e y quedan remanentes para exportar ; no obstante se importan algunos apa-
ratos de modelos más s o f i s t i c a d o s , por un va l o r promedio de 100 mil lones de dó l^ 
res anuales (Promedio 7 7 / 7 8 ) . 
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En B r a s i l , por su parte , la producción interna está muy desarrol lada 
en los productos de este grupo, cubriendo prácticamente la to ta l idad de la deman 
da interna. Asimismo, las exportaciones en estos rubros tuvieron un crecimiento 
s i g n i f i c a t i v o en los últimos anos, ascendiendo en 1979 a 135 mil lones de dó la -
res . A los países del Grupo Andino se exportó en ese mismo ano por un valor de 
27 mil lones de d ó l a r e s . 

Las importaciones brasi leñas en estos rubros son muy reducidas y asce£ 
dieron a s ó l o 30 mil lones de dólares en 1979. Las r e s t r i c c i o n e s a las importa-
ciones de los productos de este grupo son muy grandes, ya que l os aranceles son 
muy e levados , o s c i l a n entre 170% y 205%, como también las gulas a la importación 
en general están suspendidas. 

Bras i l ha real izado concesiones en ALALC en var ios productos de este 
grupo, con margen de preferenc ias muy grandes ya que se reducen a casi O los 
aranceles de dichos rubros. Estas concesiones fueron aprovechadas casi e x c l u s i -
vamente por Argentina. 

A mediano plazo las pos ib i l i dades de complementación con e l Grupo Andi-
no son muy escasas , pudiendo preverse que en los proximos anos las importaciones 
andinas mantengan su valor actual o inc luso decrezcan, en función de la sus-
t i t u c i ó n in terna , en cuyo caso l o que t iene c i e r tas perspect ivas es e l aprov i s i^ 
namiento de algunas partes y p iezas . 

b. Radio, Te lev is ión y Sonido. 

Comprende aparatos de radio transmisión, rad io recepc i ón , transmisores 
de t e l e v i s i ó n y sus receptores , aparatos tomavistas de t e l e v i s i ó n , aparatos para 
sonido como ampl i f i cadores , tornamesas, t o cac in tas , a l t o p a r l a n t e s , e t c . Y las 
partes y piezas correspondientes a e l l o s . 

En e l Grupo Andino e x i s t e actualmente ensamblaje de todos estos rubros 
en cada uno de los pa íses , salvo B o l i v i a . En este campo están concentradas las 
empresas trananacionales ya sea directamente o mediante conces ionar ias . Las más 
act ivas son las japonesas como Hitachi , Sharp, Sony, Sanyo, e t c . ; entre las no 
japonesas están P h i l l i p s , General E l e c t r i c , Siemens, Ph i l co y o t ras . 

En cuanto a la producción de partes y piezas de caracter e l e c t r ó n i c o 
en e l Grupo Andino debe señalarse que es cas i nulo ; e x i s t e so l o una pequeña f a -
b r i c a c i ó n de condensadores y e l ensamblaje de algunas panta l las de t e l e v i s i ó n 
en blanco y negro. En cambio, e x i s t e producción de partes metal-mecánicas y 
p las t i cas como chass i s , gabinetes , botoner ía y sistema de alambres conductores. 

Las importaciones del Grupo Andino de productores de es te grupo ascen-
dieron a 200 mi l lones de dólares en 1978. 

En B r a s i l , por su parte , la producción de es te grupo de productos está 
notoriamente más avanzada. Sin embargo, es necesar io aún la importación de 
var ios rubros , principalmente de partes y piezas e l e c t r ó n i c a s , donde 
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la produción nacional es i n c i p i e n t e . Las importac iones de estos rubros ascendi^ 
ron a 116 mi l lones de dólares en 1979. 

En es te grupo de productos es f a c t i b l e i d e n t i f i c a r alguna forma de coo^ 
peración entre Bras i l y los países del Grupo Andino. Bras i l podría abastecer al 
Grupo Andino una parte de los componentes de carácter e lectrónico que actualmente procede de 
los países desarro l lados . A e f e c t o s de compensar la p re f e renc ia que ot garía 
e l Grupo Andino en esos rubros, Brasi l podría ins ta lar b a j o l a forma de empresas 
mixtas, algunas f á b r i c a s de componentes para cubrir la demanda interna del Grupo 
Andino y parcialmente la b r a s i l e ñ a . 

c . Pequeños equipos e l é c t r i c o s (motores, transformadores y aparatos de 
corte y secc ionamiento) . 

Este grupo incluye motores monofásicos y t r i f á s i c o s hasta una potencia 
de 10 HP, transformadores y r e c t i f i c a d o r e s hasta 10.000 KWA y aparatos de corte 
y seccionamiento hasta 260 v o l t i o s y 30 amperios. 

En e l Grupo Andino estos rubros se encuentran en e l régimen de Desgra-
vación Automática y t ienen un Arancel Externo Mínimo Común de 40% ad valorem. 

Exis te producción de este grupo en tres países de la sub-región andi-
na, Colombia, Peru y Venezuela con una capacidad de producción que cubre la de-
manda de todo e l Grupo Andino quedando alguñ saldo exportable para terceros p a í -
ses ; las importaciones son de monto reducido (unos 40 mi l lones de dólares al ano, 
incluyendo algunos motores y seccionadores usados por la industr ia e l e c t r ó n i c a ) . 
Se empjea t e c n o l o g í a extranjera de Siemens, Brown-Boveri, AEG Telefunken, Wes-
tinghouse, entre o t r a s . 

La producción en Bras i l se encuentra más desarro l lada que en e l Grupo 
Andino. La capacidad de producción puede atender la demanda interna y tener sal^ 
dos exportab les . En 1979 hubo una exportación de 65 mi l lones de dó lares . Las 
importaciones, s i n embargo, son notoriamente más elevadas. E l l o se e x p l i c a por 
e l régimen de incent ivos f i s c a l e s de exoneración de impuestos (a la importación 
y a los productos i n d u s t r i a l i z a d o s ) . 

Las r e s t r i c c i o n e s a las importaciones son elevadas ya que t ienen aran-
ce les que o s c i l a n entre 45 y 70%. Sin embargo, só l o e l 20% de las importaciones 
de estos rubros entran por e l régimen común, e l res to l o hace a través de algún 
sistema de exoneración de impuesto a la importación. E l l o reduce sensiblemente 
la p r o t e c c i ó n a la industr ia nac ional . Ultimamente se han eliminado algunos de 
estos i n c e n t i v o s , can la f i n a l i d a d de atenuar los problemas de balanza de pagos 
y de mejorar la pro tecc i ón a l a producción interna . 

En e s t e campo podrían hacerse algunos intercambios que contribuyan a 
mejorar la s i tuac i ón de competencia y a abaratar c o s tos ; podrra quizas e s t a b l e -
cerse un sistema de cuotas de importación relacionadas al voliimen de la produc-
c ión interna y a las capacidades de exportac ión de cada par te . 
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C U A D R O N9 3 0 

GRUPO ANDINO: IMPORTACIONES DE MATERIAL ELECTRICO EN 1978 
(En m i l l o n e s de d ó l a r e s ) 

ro BOLIVIA . COIDMBIA . ECUADOR PERU VENEZUELA 

1. ÜHNERADORES 279,1 3,5 53,9 27,9 11,0 182,9 
a-grandes 271,9 - 1.9 0,9 0,4 0,6 
b-pequeños y medianos 7,2 " 3,5 51,9 27,0 10,6 182,3 

2. MDTORES 48,2 1,2 8,1 4,7 1,8 32,3 
3. TRANSFORMADORES 56,9 2,5 13,3 9,1 1,8 30,3 

a-grandes 23,7 0,4 9,1 1,2 1,2 11,7 
b-pequeños y medianos 33,2 2,1 4.2 7,9 0,6 18,6 

4. BOBINAS 25,0 0,3 1,9 1,3 0,5 21,1 
a-grandes 18,5 - 0,4 0,5 0,4 17,2 
b-pequeños y medianos 6,5 0,3 1,5 0,8 0,1 3,9 

5. APARATOS DE C0RT1E Y 
SECCIONAMIENTO 150,0 5,5 25,6 14,2 10,8 93,8 

6. CABLES 33,9 2,7 3,4 4,8 0,9 22,2 
7. OTROS MATERIALES ET.F.Cl'RI-

COS 48,9 1.5 9,0 4,0 3,6 30,7 
TOTAL 642,0 17,2 115,1 66,0 30,4 413,3 

Fuente: JUNAC 
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C U A D R O NO 3 1 

BRASIL: EXPORTACION (FOB) E IMPORTACION (FOB) DE 
MATERIAL ELECTRICO EN 1979 
(en m i l l o n e s de d ó l a r e s ) 

Exportac ión Importación 

1. Generadores 8,0 35,5 

2. Motores 12,4 57,8 

3. Transformadores 

4. Bobinas 

7,9 

0,9 

46,0 

9,0 

5. Aparatos de corte y secciona-
miento 38,5 

6, Cables 6,1 

256,2 

26,7 

7. Otros materiales eléctricos 2,7 61,1 

TOTAL 76,5 492,3 

Fuente: CEPAL en base a datos de CACEX y del Ministerio da 
Fazenda. 
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d. Grandes grupos e l é c t r i c o s (generadores, motores, transformadores y 
aparatos de corte y secc íonamiento) . 

Este grupo comprende a todos aquellos equipos e l é c t r i c o s de tamaño 
grande, l o s cuales se excluyen en e l grupo anter i o r . 

En e l Grupo Andino estos rubros están en e l régimen de Programación In 
dustr ia l que cons i s te en la asignación de la producción de los d i s t i n t o s rubros 
a cada uro de los pa íses del Acuerdo de Cartagena, ya sea en forma exc lus iva o com 
part ida . Estas asignaciones permiten a los países favorec idos con las mismas 
disponer del mercado t o t a l de la sub-región con tasa arancelar.ia cero y s in n in -
guna r e s t r i c c i ó n teniendo, además, pro tecc ión contra la competencia de terceros 
países con un Arancel Externo Común de 60% ad valorem para l os bienes terminados 
y de 45% al 50% ad valorem para partes y p i ezas . 

Existen producciones en rubros de este grupo dentro de los s iguientes 
l i m i t e s : en e l caso de alternadores monofásicos hasta 165 KVA en tensiones de 
110 a 600 v o l t i o s ; en cuanto a alternadores t r i f á s i c o s hasta 450 KVA con t e n s i o -
nes de 110 hasta 600 v o l t i o s y en lo que se r e f i e r e a generadores monofásicos , 
hasta 165 KVA y t r i f á s i c o s hasta 250 KVA; en todos los casos en Perú, a través 
de la f irmas ALGESA y DELCROSA. 

En cuanto a los motores t r i f á s i c o s mayores de 10 HP es tos se producen 
en los tres países grandes de la subregión. La integrac ión de los motores en C^ 
lombia y Perú es muy a l t a , s ó l o se importa la lámina de s i l i c i o y l os rodamien-
t o s . En Venezuela es menor, del orden del 50%. 

La capacidad de producción hasta 40 HP y para tamaños mayores hasta 
350 HP se hacen b a j o pedido. Las tecno log ías más usadas son Siemens, Brown Bo-
v e r i , AEG Telefunken, M a r e l l i , e t c . 

La parte de transformadores que supera la potenc ia de 10.000 KVA fue 
asignada a Venezuela y Peru y ex is ten insta lac iones en los dos países aunque no 
han tenido un gran desarro l l o por e l hecho de que las empresas generadoras o 
transmisores de energía pr inc ipa les demandantes son es ta ta les que gozan de l i b e -
ración de impuestos y además gran parte de esos equipos se compran con prés ta -
mos atados. 

Los aparatos de c o r te y seccionamiento que funcionan con tensiones de 
260 a 1.000 v o l t i o s y amperajes mayores de 30 amperios, fueron asignados a B o l i -
v ia y Ecuador. La producción solamente se ha inic iado en e l Ecuador con simple 
ensamblaje y con la t e cno log ía de Square D. Sin embargo, ex i s ten producciones 
en otros países de la subregión que están limitados por d i spos i c i ones del Progra. 
ma Metalmecánico a atender l os mercados internos de cada país hasta e l año 1990 
y además t ienen e l compromiso de no ensancharse. 

Los aparatos para tensiones mayores a 1000 v o l t i o s y 30 amperios f u e -
ron asignados a Colombia, Perú y Venezuela, registrando producciones en l os tres 
pa íses . 
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Sin embargo, pese a los avances registrados en la producción de este 
grupo, la demanda interna continua siendo atendida principalmente por medio de 
importaciones. En 1978 se importó alrededor de 380millones de dólares en estos rubros. 

Este grupo es e l que t iene mayores expectat ivas 'de demanda pues corres^ 
ponde en los consumos de los grandes proyectos energé t i cos . Asimismo, las com^ 
pras de estos equipos son rea l i zadas cas i exclusivamente por empresas e s t a t a l e s . 
Por otra parte , en la venta de estos bienes t iene una importancia s i g n i f i c a t i v a 
e l f inaneiamiento de largo p lazo , dado su elevado costo y e l largo per iodo de m£ 
duración de los proyectos e l é c t r i c o s . 

En B r a s i l , esta ac t iv idad .es ta claramente más avanzada que en los p a í -
ses del Grupo Andino, motivada por l o s planes de e l e c t r i f i c a c i ó n que está desa-
rro l lándose desde hace más de dos décadas. 

Sin embargo, pese a esos avances Brasi l continúa importando un volumen 
s i g n i f i c a t i v o en esos rubros; en 1979.las importaciones por estos conceptos a s -
cendieron a cas i 500 mil lones de dó lares . Estas importaciones se expl ican b á s i -
camente por tres f a c t o r e s : 1) la p ro te c c i ón arancelaria es muy baja dado que l a 
cas i to ta l idad de estos equipos ingresan al país exentos de impuestos a la impo£ 
tac i ón . 2) Algunos b ienes , terminados o par tes , deben importarse dado que no 
se j u s t i f i c a la producción interna ya que se requieren tecno log ías muy so f i s t i ca_ 
das o por ser bienes de escaso uso no se t iene un n i v e l de demanda de acuerdo a 
las escalas de producción requeridas . 3) La u t i l i z a c i ó n de f inanciamiento e x -
terno con c réd i t os en general atados, obl igan a la importación en forma de paque^ 
t e , donde una parte s i g n i f i c a t i v a de l os mismos está compuesta con bienes que se 
pueden producir en condic iones favorables en e l p a í s . 

Las p o s i b i l i d a d e s de cooperación entre Bras i l y los países del Grupo 
Andino son importantes, pero presentan ser ias d i f i c u l t a d e s dado l os problemas 
que se mencionaron anteriormente. Esa cooperación só lo podría concretarse en ba. 
se a acuerdos muy amplios, donde no s ó l o se es tab lecer ían margenes de p r e f e r e n -
cias para f a c i l i t a r e l comercio mutuo, s ino también se emplearían otras modalida. 
des. En p a r t i c u l a r , debería complementarse con acuerdos de compra con las empre^ 
sas e s t a t a l e s , a s i s t e n c i a t é cn i ca y f inanciamiento . La cooperación en esta área 
está además muy vinculada a lo que se haga en materia de s e r v i c i o s de i n g e n i e -
r í a . 

En r e l a c i ó n con la cooperación entre industr ia les del Bras i l con l os 
del Grupo Andino, se podría pensar en inversiones conjuntas de empresarios bras^ 
leños con los de los d iversos países para desarro l lar algunas asignaciones 1 / . 

1 / Una p o s i b i l i d a d interesante ser ía que Bras i l co labore con -Bo l iv ia para l l e -
~ var adelante las asignaciones que ese país t iene en pequeños y medianos ap^ 

ratos de cor te y seccionamiento e in ic iándose con una planta de ensamblaje 
del t ipo de la que e x i s t e en Ecuador. 
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Por ejemplo, en planes de comolementación indus t r ia l , en l o s cuales partes y o i e -
zas de s e n c i l l a manufactura se h ic ieran en e l Grupo Andino y Bras i l o torgar ía 
una cuota de su importación (por ejemplo productos metalmecánicos de acero c o -
mo c a j a s , palancas, e t c . , alambres y cables de cobre y aluminio, piezas de za-
mac y de aluminio fundido a p r e s i ó n ) . 

Finalmente debe estudiarse y contemplarse la p o s i b i l i d a d de un conve-
nio de e s p e c i a l i z a c i ó n de manera que elementos relativamente s e n c i l l o s y con pr^ 
ducciones en e l Grupo Andino como motores de hasta AO HP, transformadores hasta 
20.000 KVA, y algunos aparatos de corte y seccionamiento, pudieron contar con 
una cuota del mercado bras i l eño que o s c i l a r a entre e l 5 y e l 10% de ese mercado, 
y que las f abr i cac i ones nacionales en conjunto con empresas bras i leñas tuvieran 
pre ferenc ia en las demandas gubernamentales andinas de los grandes proyectos de 
d e s a r r o l l o . 

e. Te l e f on ía y Telecomunicaciones. 

En e l Grupo Andino esta act iv idad estaba in ic ia lmente en e l régimen de 
reserva, esperando l a concrec ión de un programa s e c t o r i a l . Posteriormente, sa -
l i e r o n de ese régimen de reserva y pasaron al de desgravación automática. 

La producción en e l Grupo Andino es reducida; se fabr i can s o l o algunas 
centrales t e l e f ó n i c a s pequeñas en base a ensamblaje de piezas y partes importa-
das desde terceros p a í s e s . 

Asimismo, estimase que ex i s te una demanda elevada de estos productos , 
ya que todos los pa íses de l Grupo Andino están ampliando sus redes t e l e f ó n i c a s y 
de te lecomunicaciones . 

En Bras i l esta ac t iv idad t iene un nivel de d e s a r r o l l o bastante a l t o , 
habiendo logrado una s u s t i t u c i ó n de importaciones muy e levada. Asimismo, ha i n i 
c iado una c o r r i e n t e exportadora promisoria, principalmente para América Latina y 
A f r i c a . 

En esta ac t iv idad tienen un papel muy grande las empresas públ icas 
de telecomunicaciones que son las pr inc ipa les demandantes de los equipos . Por 
otra parte también las ventas de muchos de estos rubros son muy dependientes del 
f inanciamiento , f a c t o r que d i f i c u l t a la exportación de B r a s i l , a s í como estimula 
la importación en este país por los paquetes que están atados a compras en dete^ 
minados abastec imientos . 

Se podrían es tab lecer acuerdos de cooperación de Bras i l con l os países 
del Grupo Andino, en condic iones s imilares a las indicadas para los equipos e l é c 
t r i e o s de tamaño grande. En es te caso tendría alguna v e n t a j a , ya que la produc-
c ión de estos rubros esta en e l régimen de. desgravación y no en e l de programa-
c ión s e c t o r i a l como en los mencionados equipos e l é c t r i c o s . 

Esos acuerdos de cooperación u t i l i z a r í a n instrumentos como pre ferenc ias 
comerc ia les , f inanciamiento y apoyo de s e r v i c i o s de i n g e n i e r í a . 
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C. LAS POSIBILIDADES DE COOPERACION AL NIVEL DE PAISES 

El examen de las pos ib i l idades de cooperación ha s ido efectuado s e c t o r i a l " 
mente y en cada caso se ha tratado de e s p e c i f i c a r , cuándo' e l l o ha s ido p o s i b l e , 
l o que ta les pos ib i l i dades implican para l o s países involucrados . Se ha v i s t o 
así que hay sec tores en los que ex isten mayores pos ib i l i dades en la cooperacion 
con Venezuela o B o l i v i a , en tanto que en otros aparecen como determinantes las 
re lac iones con Colombia o Peru. 

Lo que aquí se trata es de presentar esas mismas-posibi l idades con un enf^ 
que d i f e r e n t e , agrupando por países los d i s t i n t o s elementos s e c t o r i a l e s . 

Como conc lus ión general de este a n á l i s i s se puede dec ir que las p o s i b i l i d ^ 
des de cooperación son muy d i ferentes con cada uno de los países andinos, desta-
cando como más promisorias las v inculac iones con Venezuela y B o l i v i a , en tanto 
que con Perú, Colombia y Ecuador las p o s i b i l i d a d e s que se alcanzan a v i s u a l i z a r 
en e l mediano p lazo son reducidas . 

Los casos de Venezuela y Bo l i v ia son a su vez d i f e r e n t e s , l o que determina 
que e l t ipo de acc iones a desarro l lar conjuntamente con cada uno de e l l o s sea 
también d i s t i n t o . 

En lo que se r e f i e r e a Venezuela, es te país posee e l mercado más amplio de 
los c inco países andinos para aquellos t ipos de productos en l os cuales Bras i l 
ha centrado sus pr inc ipa les expectat ivas de exportac ión; asimismo es e l que pue-
de o f e r tar a Bras i l "un producto bás i co para su economía como es e l pe t ró leo y 
posee además una industr ia inc ip iente pero dinámica, que r esu l ta a t rac t i va para 
captar invers iones b ras i l eñas , que con amplia base en e l mercado interno venezo-
lano logre penetrar en los demás países andinos. Es también e l país con menores 
problemas para e l f inanciamiento de l os proyectos conjuntos y además con las me-
j o r e s pos ib i l i dades para reso lver e l actual problema de transportes , por l o que 
parece que resu l tar ía f a c t i b l e emprender en los próximos c inco años una se r i e de 
proyectos conjuntos de gran envergadura entre ambos p a í s e s . 

En e l caso de B o l i v i a , la gran v incu lac ión con Bras i l se da por su ce r ca -
nía y por e l hecho de que una de las regiones geográ f i cas de ese p a í s , con gran 
dinamismo prop i o , es f r o n t e r i z a con Bras i l y const i tuye prácticamente un mismo 
habitat geoeconómico con regiones bras i leñas cercanas. Pero a su vez es e l país 
de economía menos desarro l lada del Grupo Andino, con un mercado interno poco s i ¿ 
n i f i c a t i v o en r e l a c i ó n con e l conjunto andino y con s e r i o s problemas para f i n a n -
c iar su d e s a r r o l l o , a lo que se agrega sus problemas de es tab i l idad i n s t i t u c i o -
n a l , que harán d i f í c i l concretar las amplias pos ib i l i dades de complementación 
que con Bras i l e x i s t e n . Sería necesario una intensa cooperación de los organis -
mos y empresas.estatales b ras i l eñas , a s í como quizá concertar intereses con otros 
países andinos para coadyuvar a Bo l iv ia en e l d e s a r r o l l o de sus más importantes 
proyectos . 

En los casos de Perú, Colombia y Ecuador e l transporte y las amplias d i s -
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tancias resultan barreras de importancia. Estas podrían ser obviadas de inme -
diato en lo que se r e f i e r e a l transporte marítimo mediante la ap l i ca c i ón de tar^ 
fas promocionales que apl icadas por un período i n i c i a l contribuyeran a romper e l 
c i r c u l o v i c i o s o y a generar f l u j o s de comercio que por sí_ so los f inanc ien e l s Í£ 
tema, requir iéndose por tanto de una toma de conc ienc ia del problema y de una d^ 
f i n i c i o n de p o l í t i c a destinada a incrementar e l intercambio em ambos sent idos . 
Debería contemplarse asimismo un sistema que promocione e l transporte f l u v i a l , 
que podría ser aprovechable para interconectar a Bras i l con los tres países men-
cionados . 

Esto no s i g n i f i c a que a c o r t o p lazo no existan pos ib i l i dades de coopera-
c i ón , pero , como se verá más adelante , las mejores oportunidades aparecerían a 
mediano y largo p lazo . En e l caso de Perú, la conc lus ión de la v ia Guiabá-Porto 
Velho-Rio Branco-Assis-Inapari-Cuzco-Lima, recientemente aprobada por ambos go -
b iernos , dará lugar a una amplia perspect iva al abrir al desarro l l o una region 
de gran p o t e n c i a l , f r o n t e r i z o a su vez a la región de Rondonia, que es l a más d^ 
námica de la Amazonia b r a s i l e ñ a . Un -e fecto importante tendría l a interconexión 
f e r r o v i a r i a a través de B o l i v i a , o la conc lus ión del e j e carretero que pasa por 
ese pa í s . 
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5. Las Posibilidades de Cooperación entre Brasil y Venezuela. 

Como se ind i có anteriormente, ex i s te una mayor t rad i c i ón de cooperacion 
entre Brasi l y Bo l i v ia que entre Bras i l y los demás países andinos, debido a la mayor 
cercanía geográ f i ca y a l hecho de que la región o r i e n t a l de B o l i v i a const i tuye 
una misma región geoeconomica con e l suroeste b r a s i l e ñ o . A e l l o se suma e l he -
cho de la propia mediterraneidad bo l i v iana y su necesidad de s a l i r a puertos del 
A t l á n t i c o , l o que l l e v ó a la cooperación entre ambos países para la construcc ión 
de la v ía f érrea que permite la interconexión de Santa Cruz con la red f e r r o v i a -
r i a bras i l eña . 

La d i f e r e n c i a de po tenc ia l y de estructura productiva ha dado lugar a 
que esta i n t e r r e l a c i ó n tenga un caracter a s i m i t r i c o con ventaja para B r a s i l . En 
la p r á c t i c a , debido a l o precar io de las comunicaciones internas , la región or ien 
ta l de B o l i v i a y espec í f i camente e l Departamento de Santa Cruz t iene tanta c^ 
nexión económica con Bras i l como con los pr inc ipa les centros económicos b o l i v i a -
nos . 

La d i f e r e n c i a de tamaño y estructura económica entre B o l i v i a y B r a s i l , 
es muy grande, bastando indicar para c a r a c t e r i z a r l a que la r e l a c i ó n entre e l PBI 
de uno y o tro país es de 1 a 50 y la de ambas industr ias manufactureras de 1 a 
80. En ta les c ond i c i ones , B o l i v i a ha cons t i tu ido para Bras i l un mercado de ex -
portac ión de bienes y últimamente de s e r v i c i o s de ingenier ía (diseno de c a r r e t e -
ras , construcc ión de obras públ i cas e t c . ) y fuente de abastecimiento de algunas 
materias primas (ganado en p i e , p i e l e s , maderas, algodón, estaño, antimonio) , ha. 
biendo l o ca l i zado además, en función de esos i n t e r e s e s , c i e r t a s act iv idades f i -
nancieras pero s in l l e g a r a generarse v ínculos económicos de mayor profundidad > 
entre ambos p a í s e s . 

Los propios empresarios b r a s i l e ñ o s , acostumbrados a mayores tamaños de 
mercado o condicionados quizá por los problemas p o l í t i c o s , o por la carencia de 
in f raes tructura i n d u s t r i a l en B o l i v i a , han encontrado poco p r o p i c i o e l campo pa-
ra e fectuar invers i ones , l o que s i viene sucediendo, también quizá por un fenóm£ 
no de tamaños y s i tuac iones r e l a t i v a s , en e l caso de Argentina. En es te sent ido , 
es i n d i c a t i v o de la s i t u a c i ó n e l hecho que l os cuatro proyectos que B o l i v i a logró 
concretar en e l d e s a r r o l l o de sus asignaciones metalmecánicas, tres se basan en 
acuerdos con plantas argent inas , habiendo fracasado las conversaciones que l os 
promotores bo l i v ianos sostuvieron en su oportunidad con empresarios bras i l eños 
en r e l a c i ó n con sus as ignaciones metalmecánicas. 

Se estima que debido a l reducido tamaño del mercado interno bo l iv iano 
esta s i tuac ión no t iene muchas perspect ivas de cambio en e l fu turo , a no ser que 
se analicen y se l l even a la p r á c t i c a dos nuevos t ipos de proyec tos : la i n s t a l a -
c ión de empresas o de coproducciones b r a s i l e n o - b o l i v i a n a s para exportar a los 
mercados del Grupo Andino, o la insta lac ión de grandes complejos químicos o s i d e -
rúrg i cos que, aprovechando las materias primas b o l i v i a n a s , or ienten buena parte 
de su producción a abastecer l o s propios mercados b r a s i l e ñ o s . No se descarta 
una mayor permeabilidad comercial para los productos b o l i v i a n o s que puedan tener 
algún potenc ia l de exportac ión a l Bras i l y l a cooperación en grandes proyectos 
de in f raestructura o de d e s a r r o l l o a g r í c o l a y ganadero. 
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En e l primer caso e x i s t e un gran potenc ia l pues B o l i v i a t iene en el s£ 
no del Acuerdo un tratamiento p re f e renc ia l que le permite acceder libremente a 
los mercados andinos en una gran gama de producciones que se incrementa este ano 
al s a l i r de la reserva para programación e ingresar a l programa de l i b e r a c i ó n 
mis de 1000 i tems 'arance lar ios en muchos de los cuales Bras i l t iene espec ia l i n -
terés y f iguran en la l i s t a de pr ior idades elaborada por e l Departamento de Pro -
moción Comercial de su Minis ter io de Relaciones Exter i o res . 

Mediante co invers iones en las que part i c ipen ambos países podrían e s t ^ 
b l e c e r s e proyectos que contemplen el montaje f i n a l y la incorporac ión de algunos 
componentes b o l i v i a n o s , junto con un amplio aprovisionamiento de insumos, partes 
o piezas bras i l eñas , de manera de elaborar una ser i e de productos que tendrían 
acceso al mercado andino. Es c l a r o que e x i s t e la o b l i g a c i ó n de cumplir con cie_r 
tos r equ i s i t o s de or igen nacional y con las normas de la Dec is ión 24 sobre c a p i -
tales extran jeros , pero e x i s t e también la p o s i b i l i d a d de a p l i c a r a Bo l i v ia requ^ 
s i t o s de or igen d i f e r i d o s , o en general de o f r e c e r a ese país condic iones espec i£ 
les que lo ayuden a obtener b e n e f i c i o s c l a ros de la in tegrac i ón y a vencer la 
s i tuac ión de f rus t rac i ón que hoy afronta a l no haber conseguido una p a r t i c i p a -
c ión act iva en e l proceso . La e laboración de un programa concre to , basado en esc 
pectat ivas so l idas o en negociaciones de f in idas con Bras i l u o t ros países con 
respecto a un conjunto e s p e c i f i c o de productos podría ser un elemento importante 
que permita a Bo l iv ia negociar ese trato e spec ia l al n i v e l andino, cabiendo en 
ese caso la pos ib i l i dad inc luso de e fectuar una negoc iac ión m u l t i l a t e r a l . 

Este planteamiento se podría a p l i c a r inc luso con mayor propiedad o f a ^ 
t i b i l i d a d en e l caso de desarro l l a r asignaciones bo l i v ianas en los programas sec^ 
t o r i a l e s . Destaca en ese caso e l proyecto in tegra l de maquinas herramientas por 
e l cual se propone la f a b r i c a c i ó n en B o l i v i a de máquinas de a s e r r a r , . c e p i l l a d o -
ras y limadoras para metales , mortajadoras, máquinas de t r e f i l a r , taladradoras 
radia les y roscadoras, tornos automáticos, fresadoras y o t r o s , con base en una 
se r i e de incent ivos e s p e c i a l e s . Se puede mencionar asi mismo e l proyecto para 
fabr i car c o j i n e t e s y rodamientos y otros que se indican en e l cuadro de as igna-
c iones bo l iv ianas en e l se c tor metalmecánico. 

En los campos petroquimico y de f e r t i l i z a n t e s conf luyen otras p o s i b i H 
dades a abastecer a la vez mercados andinos y b r a s i l e ñ o s . Especí f icamente en l o 
que se r e f i e r e al aprovechamiento del gas natural del o r i ente b o l i v i a n o e x i s t e 
e l proyecto de Palmasola que podría ponerse en marcha en 1984 - 1985 y que e s t a -
r í a en capacidad de exportar unas 60,000 TM de urea a B r a s i l , por un monto e s t i -
mado de 12 mil lones de dó lares ; as i mismo e x i s t e un acuerdo entre ambos g o b i e r -
nos para la implantación de un Polo Industr ia l de d e s a r r o l l o en la región sudo-
este de Bo l iv ia que i n c l u i r í a , entre o t r o s , un complejo de f e r t i l i z a n t e s n i t roge 
nados, del que se estima podrían or ientarse a Bras i l unas 150,000 TM de amoniaco 
y entre 100 y 200 mil TM de úrea, por va lor superior a los 50 mi l lones de dó la -
res a l ano, proyectos que c o n s t i t u i r í a n un importante punto de soldadura en l a 
región y af ianzarían aún más la cooperación bo l iv iana - b r a s i l e ñ a . 

Relacionado con l o anter ior y prev i s to también en e l acuerdo in tergu -
bernamental de 1974 esta la p o s i b l e implantación de un po lo petroquimico , para 
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lo cual la empresa es tata l Yacimientos P e t r o l í f e r o s F i s c a l e s Bol iv ianos (YPFB) 
t iene proyectada la implantación de un complejo en Santa Cruz, usando parte del 
gas natural , para producir 160,000 TM año de e t i l e n o y 30,000 TM año de p r o p i l e -
no, de los cuales der ivar ían l a producción de 90,000 TM de p o l i e t i l e n o de a l ta 
densidad, 60,000 TM de p o l i e t i l e n o de ba ja densidad, 30,000 TM de p o l i p r o p i l e n o , 
con una invers ion t o ta l de orden de los 350 mil lones de dó lares . Este complejo 
podría or ig inar exportaciones al Bras i l a par t i r de 1989, del orden de las 30000 
TM anuales de p o l i e t i l e n o s , por un va lor de 20 mi l lones de dólares y conformaría 
junto con los f e r t i l i z a n t e s otro núcleo de convergencia entre las economías de 
ambos pa íses , s in descartar la p o s i b i l i d a d de que conjuntamente o a más largo 
plazo se implementen otros proyectos de envergadura considerados en e l acuerdo 
gubernamental, como e l complejo s iderúrg i co o las plantas de cemento. 

Considerando los elementos antes mencionados podría concebirse una coo^ 
peración de largo alcance considerando en forma escalonada las s iguientes f a s e s : 

a) La construcc ión del gaseoducto y exportación del gas natural , e s t i -
mada en AOO mil lones d e ' p i e ^ / d i a , actualmente en marcha. 

b) La cooperación para la i n s t a l a c i ó n de un conjunto de plantas en Bo-
l i v i a para exportar al Grupo Andino, con base en insumos, partes y 
p iezas bras i l eñas , cuyo estudio podría i n i c i a r s e también de inmedÍ£ 
to y cuya concrec ión requer i r ía además de negoc iac iones multilater_a 
les para que e l Grupo Andino otorgue a B o l i v i a en esos casos t r a t a -
mientos espec ia les de o r i g e n . 

c) La cooperación para la construcc ión entre 198A y 1989 de l os comply 
j o s petroquimicos y de f e r t i l i z a n t e s y la e f e c t i v i z a c i ó n del compr^ 
miso de compras de urea y de o tros productos petroquimicos . 

d) La cooperación a más largo p lazo para l l e v a r a cabo e l complejo s i -
derúrgico ú o tros proyec tos . 

Estos elementos se r e f i e r e n a la complementación económica para la pro 
ducción y comerc ia l i zac ión de bienes y s e r v i c i o s , pero no menos importantes pue-
den resu l tar los que emanan del campo de la prov i s i ón de s e r v i c i o s y construcción 
de in f raes t ruc tura que se analizan en otros volúmenes de este t raba jo . 
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5. Las Posibilidades de Cooperación entre Brasil y Venezuela. 

La cooperacion económica entre Brasi l y Colombia fue muy reducida en 
e l pasado. Sin embargo, en l o s últimos anos han surgido c i e r t o s elementos que 
podrían mejorarla apreciablemente, El más relevante es e l crecimiento cons ider£ 
b l e que tuvieron las exportaciones bras i l eñas a Colombia a par t i r de mediados de 
la década de los setenta , como consecuencia del desarro l l o alcanzado por e l s e c -
tor industr ia l en Bras i l y de las propias p o l í t i c a s de promoción de e x p o r t a c i o -
nes impulsadas por este pa í s . Asimismo, hubo acercamiento entre las partes con 
la f ina l idad de i n i c i a r la explorac ión y la explotac ión conjunta en carbón e h i -
drocarburos . 

Sin embargo, las p o s i b i l i d a d e s de lograr una mayor cooperacion futura 
entre Brasi l y Colombia podrían ser obstaculizadas por e l hecho que e l intercam-
b i o comercial entre ambos países es muy desfavorable a Colombia, ya que es te 
país no ha logrado exportar a Bras i l cantidades s i g n i f i c a t i v a s . 

Por o tra parte , e l f o r t a l e c i m i e n t o de las exportaciones de Bras i l a C£ 
lombia esta supeditado a que se encuentre algún mecanismo que permita reducir 
ese d e s e q u i l i b r i o . En e f e c t o , mientras se mantenga e l d e s e q u i l i b r i o en las con-
d ic iones ac tua les , es f a c t i b l e que Colombia pueda ap l i car r e s t r i c c i o n e s a las im 
portaciones de B r a s i l , o por l o menos no otorgue ningún margen de pre ferenc ia en 
r e la c i ón a las compras procedentes de otras áreas, inc luso desde la propia Amér^ 
ca Latina. 

Hay d i f i c u l t a d e s s e r i ^ para co r reg i r dicho d e s e q u i l i b r i o , las cuales 
derivan del hecho que la producción colombiana es competit iva prácticamente en 
todos sus sectores con la producción bras i l eña ; e l caso inverso es d i f e r e n t e , ya 
que hay áreas donde Brasi l ha tenido desarro l l o s aprec iab les , mientras que Colom-
bia casi no t i ene producción. 

En l a agr i cu l tura , Colombia produce prácticamente só l o en rubros donde 
Brasi l es también un gran productor . 

En la indust r ia , Colombia t iene un avance importante dentro del ámbito 
latinoamericano, pero es i n f e r i o r a l que se ha reg is trado en B r a s i l . El proceso 
de sus t i tuc i ón de importaciones de Colombia está bastante atrás del de B r a s i l . 
Por otra parte , ambos procesos s iguieron las mismas pautas; se comenzó por los 
bienes de tecno log ías a c ces ib l e s y con mercados internos adecuados a las esca las 
de producción. Posteriormente, se avanzó en áreas con tecno log ías más complejas 
l legando Bras i l a n ive les más elevados dado su mayor mercado interno . En esas 
condiciones es d i f í c i l encontrar productos manufacturados fabr icados en Colombia 
que no sean producidos en B r a s i l . 

En la minería , en cambio, es donde se podrían encontrar mejores pos ib^ 
l idades , dado que Colombia t iene reservas de minerales en un rubro donde Bras i l es 
d e f i c i t a r i o : c a r b ó n , producto' , que comenzaría a exportarse en 1983. 
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Sin embargo, pese a esas l imitac iones es f a c t i b l e encontrar algunas 
áreas donde Colombia podría incrementar sus exportaciones a B r a s i l , además de 
las indicadas para carbón. ^ En e f e c t o , como ya se i n d i c o , la industr ia 
colombiana está en una etapa de desarro l l o i n f e r i o r a la iDrasilena, pero es f a c -
t i b l e que en algunas act iv idades tendría un n ive l de e f i c i e n c i a superior al de 
sus s imilares en B r a s i l . El a l t o n ive l de protecc ión en este país impide concr£ 
tar una corr iente comercial desde Colombia en dichas a c t i v idades . Contactos re£ 
l izados por e l Gobierno y empresarios colombianos han detectado también esa pos¿ 
b i l i d a d . Es por e l l o que se i n s t a l ó en Rio de Janeiro una Of i c ina Comercial de 
Colombia, previendo una apertura del mercado bras i l eño para productos colombia-
nos . 

Esa apertura del mercado bras i l eño se l o g r a r í a a través de n e g o c i a c i o -
nes , ya sea entre Brasi l con l os países del Grupo Andino en su conjunto , o en 
forma b i l a t e r a l entre Bras i l y Colombia. Las pos ib i l i dades de é x i t o de Colombia 
radican en e l hecho que Bras i l para mantener a futuro e l mercado colombiano f r e ^ 
te a la f u e r t e competencia de terceros p a í s e s , tendría que o f r e c e r la apertura 
parc ia l de su mercado interno para los productos o r i g i n a r i o s en Colombia, o en 
cualquiera de los países andinos. 

Las autoridades colombianas han i d e n t i f i c a d o una l i s t a de productos 
que podrían co locar en Bras i l la mayor parte de los cuales son bienes manufactu-
rados de d i s t in tas ramas i n d u s t r i a l e s . El res to está formado por productos agr¿ 
co las y minerales . Estos últimos son escasos , pero uno de e l l o s , e l carbon, po -
dría alcanzar un volumen cons iderab le . En los agr í co las hay pocas pos ib i l idades 
por las razones mencionadas anteriormente. Para poder exportar todos los produ£ 
tos de l a l i s t a indicada se requiere una reducción sustanc ia l de l arancel ac tual , 
que es cas i siempre muy e levado , y la e l iminación de otras r e s t r i c c i o n e s a la im 
portac ión . 

La penetración de Bras i l en e l mercado colombiano continuará siendo 
muy dinámica, siempre y cuando e l problema del elevado d e s e q u i l i b r i o en e l inte_r 
cambio entre ambos países se atenúe o , por lo menos, no provoque r e s t r i c c i o n e s 
severas a las exportaciones bras i l eñas por parte de las autoridades colombianas. 

Los n ive les arance lar ios de Colombia no son muy e levados , ex is t iendo 
además escasas exoneraciones de t r ibutos a la importación. No hay tampoco o tros 
t ipos de r e s t r i c c i o n e s que a fec ten a las importaciones. Por l o tanto , Bras i l pô  
drá continuar exportando bienes de la s iderurgia y de la industr ia metalmecánica 
como hasta ahora, en todos aquel los rubros donde no hay producción nac ional . 

Una d i f i c u l t a d que deberá enfrentar Bras i l es la e x i s t e n c i a de acuer-
dos comerciales de Colombia con España y países s o c i a l i s t a s . Estos convenios 
consisten en el trueque de c a f é de Colombia por productos manufacturados, p r i n -
cipalmente a r t í c u l o s de la metalmecánica, de los países europeos mencionados. 

A e f e c t o s de a f ianzar las exportaciones de B r a s i l , las empresas expor-
tadoras podrían prop i c iar la r e a l i z a c i ó n de acuerdos con empresas colombianas. 
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consistentes en suministro de partes y piezas por parte de Bras i l para e l monta-
j e de los productos f i n a l e s en Colombia. Estos acuerdos i n c l u i r í a n la compra 
por las empresas bras i leñas de partes y piezas colombianas a ser usadas en la 
producción interna en B r a s i l . Y podrían l l egar hasta la r e a l i z a c i ó n de i n v e r s i £ 
nes conjuntas. Asimismo, empresas bras i leñas y colombianas podrían trabajar unj^ 
das con la f i n a l i d a d de penetrar en los mercados centroamericanos y de e l Caribe; 
a s i , por ejemplo, l a a s i s t e n c i a t é cn i ca a los bienes de c a p i t a l vendidos por Bra-
s i l en dichos mercados se les podría prestar as i s tenc ia t é cn i ca desde Colombia, 
por las mayores f a c i l i d a d e s en transporte que se tendrían. 

Además de esas p o s i b i l i d a d e s a n ive l g lobal es necesar io anal izar tam-
bién algunas areas e s p e c i f i c a s donde ser ia f a c t i b l e concretar una cooperación 
más profunda entre Bras i l y Colombia. 

Una ac t iv idad que merece destacarse em primer término es la r e f e rente 
a la explotac ión de carbón en Colombia con la cooperación de B r a s i l . 

En e f e c t o , la exp lo tac ión de carbones c o q u i f i c a b l e s en la reg ión de 
Paz del Rio t i ene perspect ivas muy promisor ias , tanto as i que para desarro l lar 
esta act iv idad Colombia ha firmado acuerdos más o menos s imi lares con B r a s i l , Es_ 
pana y Rumania. 

Los antecedentes de l convenio de Colombia con Bras i l se encuentran en 
e l cap í tu lo sobre p o s i b i l i d a d e s de cooperación y complementacion en e l se c tor s^ 
derúrgico . De concretarse ese convenio, e l que cons i s te básicamente en la forma_ 
c ión de una empresa conjunta colombiana-brasi lena para la exp lotac ión de dichos 
yacimientos, permi t i r ía a Bras i l comprar de 2.0 a 2.5 mil lones de toneladas anu^ 
l es en un lapso de 5 a 6 años, con un v a l o r FOB que o s c i l a r í a entre l os 200 y 
250 mil lones de do lares . 

Asimismo, SIDERBRAS (holding que reúne a las empresas s iderúrgicas e s -
ta ta les b ras i l eñas ) ha detectado también l a pos ib i l i dad de reunir pequeñas pro-" 
ducciones en la misma región de Paz del Rio , l o cual permi t i r ía obtener un v o l ^ 
men de 500.000 toneladas por ano para ser importado por B r a s i l , por un va lor FOB 
de 50 mil lones de dó lares . Esta a l ternat iva se podría concretar en forma cas i 
inmediata, r e q u e r i r í a s o l o l a r e a l i z a c i ó n de pequeñas invers iones , especialmente 
para e l transporte de l mineral en Colombia. 

En 1980 Bras i l importó carbón c o q u i f i c a b l e de Colombia por un volumen 
de 23.500 toneladas y un va l o r FOB de 1.6 mil lones de dó lares . Esto ind i car ía 
que Bras i l ya es ta adoptando las medidas necesarias para v i a b i l i z a r la a l t e r n a t i 
va mencionada. Las d i f i c u l t a d e s encontradas en e l abastecimiento con carbón po -
l a c o , han ob l igado a Bras i l a apresurar sus negociaciones con Colombia. 

Un f a c t o r que podría d i f i c u l t a r las importaciones de carbón es e l del 
transporte , ya que los barcos tendrían f l e t e en un so lo sent ido con un volumen 
de carga muy e levado . Actualmente Bras i l exporta a Colombia algo más de 100.000 
toneladas anuales (exc luida la gaso l ina , dado que es una exportac ión esporádica 
y neces i ta ser transportada en barcos c i s t e r n a s ) , mientras que la importación de 
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carbón ser ia de 500.000 toneladas como mínimo y 2.500.000 como máximo, lo cual 
indica la magnitud que tendría e l t one la je de barcos sin carga que haría e l v i a -
j e Brasi l -Colomhia. 

E l l o podría compensarse parcialmente con la exportación de mineral de 
h ierro de Bras i l a Colombia para abastecer la planta s iderúrg i ca que se proyecta 
ins ta lar en la costa a t lánt i ca con una producción de 1.000.000 de toneladas de 
acero l i q u i d o . Sin embargo, e x i s t e una d i f i c u l t a d para e l l o dado que Colombia 
puede importar ese mineral de h i e r ro desde Venezuela, l o cual s i g n i f i c a tener un 
f l e t e bastante más reducido . 

En la s i d e r u r g i a , Brasi l podrá continuar exportando a Colombia acero 
en diversas formas. En 1979 Bras i l exportó a ese país 28 mi l lones de dólares en 
productos s i d e r ú r g i c o s , l o cual representó casi 11% de las importaciones de Co-
lombia en productos de la s iderúrg ia . 

Bras i l está en condic iones .de incrementar sustancialmente sus exporta-
ciones a Colombia en este s e c t o r , aumentando su par t i c ipac ión en ese mercado, d£ 
do que cuenta con saldos exportables muy s i g n i f i c a t i v o s . Por otra par te , se e s -
tima que Colombia tendrá un d é f i c i t de 400.000 toneladas en e l ano 1985. Sin em 
bargo, debe tenerse presente que Bras i l tendrá que competir con Japón que es e l 
pr inc ipa l abastecedor de Colombia en es te s e c t o r . 

En la industr ia metal-mecánica, Bras i l ha logrado concretar en los ú l -
timos años una c o r r i e n t e exportadora s i g n i f i c a t i v a en d iversos rubros , 50 m i l l o -
nes de dólares en 1979. La evolución futura de estas exportaciones dependerá 
del d e s a r r o l l o que tenga e l sec tor metal-mecánico en Colombia. A este país se 
le han otorgado la mayor parte de las asignaciones del programa metal-mecánico 
de l Grupo Andino, l o cual ya l e ha permitido un c i e r t o d e s a r r o l l o del . s e c t o r . 
Sin embargo, es probable que Colombia se or iente más hacia una e s p e c i a l i z a c i ó n 
en c i e r tas ac t iv idades que a lograr una sust i tuc ión general izada de las importa-
ciones de bienes de la industr ia metal-mecánica. E l l o podría a f e c t a r en e l f u t o 
ro las exportaciones de algunos rubros de l s e c t o r , pero en o t r o s , de t e cno log ía 
más avanzada, podría ser f a c t i b l e que las ventas de Bras i l se incrementen. Por 
cons iguiente , podría esperarse que las exportaciones bras i l eñas a Colombia de 
bienes de la metal-mecánica continúen crec iendo rápidamente en e l c o r to p lazo ; 
posteriormente, cuando comience a madurar e l programa metal-mecánico, probable -
mente e l ritmo de aumento de las exportaciones tendría una tendencia dec l inante . 

Esa e s p e c i a l i z a c i ó n que probablemente tendrá Colombia en la producción 
de los 'diversos rubros que se l e han asignado en e l Programa Metal-mecánico de l 
Grupo Andino l e permit irá buscar una mejor cooperación con Bras i l en este s e c t o r , 
atenuando asi e l d e s e q u i l i b r i o que t iene e l comercio r e c iproco en dichos bienes 
pues podría ser f a c t i b l e que en algunos rubros , Colombia l ogre n ive les de produ£ 
c i ón más e f i c i e n t e s que B r a s i l . Para que esas nuevas c o r r i en tes comerciales se 
concreten, se requiere una apertura del mercado bras i leño y la ce l ebrac i ón de 
acuerdo entre empresas de ambos países para intercambio de partes y p i e z a s . En 
es te sec tor e x i s t e una a l ta p a r t i c i p a c i ó n de las compañías mult inac ionales , y en 
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espec ia l en la industr ia automov i l í s t i ca . Por l o tanto , s e r i a f a c t i b l e e s t a b l e -
cer la exigencia de que para importar productos metal-mecánicos se requiera la 
exportación de rubros del mismo sec tor de acuerdo a determinadas proporciones 
previamente e s t a b l e c i d a s . Esas proporciones se e s p e c i f i c a r í a n tanto para e l c o -
mercio rec íproco de Colombia con Bras i l como en re la c i ón a otras regiones y / o 
pa íses . 

Las p o s i b i l i d a d e s de cooperación en o t ros sec tores son muy reduc idos . 
En petroquímica se estima que habría un comercio escaso . Las exportaciones de 
Bras i l a Colombia tendrían c i e r t o crecimiento hasta 1985 pero no alcanzarían un 
n ive l s i g n i f i c a t i v o . En l o que respecta a las exportaciones de Colombia hacia 
Bras i l , se estima que ser ían nulas hasta 1985; posteriormente podrían concre tar -
se algunas operac iones , pero l l e g a r í a n como máximo a 17 mil lones de dolares des -
pués de 1987. 

En papel y c e l u l o s a , Bras i l podría incrementar sus exportaciones de 
ce lu losa de f i b r a c o r t a , dado que Colombia tendría d é f i c i t en este rubro en los 
próximos anos. Sin embargo, e l monto exportado no ser ía muy elevado. 

Finalmente, o tra área de cooperación ser ía la re ferente a la p a r t i c i p a 
c i ón de Colombia en e l abastecimiento de la región de Manaus. Las autoridades 
colombianas han mostrado gran interés en obtener de Bras i l una cuota en e l abas-
tecimiento de productos destinados al consumo interno de dicha reg ión . Estos 
productos provienen actualmente del srir del paLS, debiendo recorrer más de 4.500 
Rms de carreteras e h idrov ías para l l egar a su dest ino . Colombia podría abaste-
cer esos productos recorr iendo d is tanc ias sensiblemente menores. Actualmente, 
Colombia, só l o exporta cemento para Manaus. Sin embargo, en una amplia gama de 
productos de consumo podría p a r t i c i p a r en e l abastecimiento de la reg ión , siem-
pre y cuando se eliminen los gravámenes y otras r e s t r i c c i o n e s a la importación. 
Dado e l p e l i g r o que habría en crearse graves d i s tors iones por la l i b r e entrada 
de bienes colombianos, se r ía necesar io es tab lecer una cuota g lobal a dichas im 
portac iones . ~ 

Otro in terés de Colombia es es tab lecer bodegas para productos co lombi -
anos en Belén para luego ser d i s t r i b u i d o s en todo B r a s i l . Estos productos l legj i 
r ían a Belén por v ía f l u v i a l desde Colombia por e l Amazonas y a f l u e n t e s . Los fle^ 
tes de este cabota je son a l t o s ya que los barcos deben regresar vac ios en e l t r ^ 
cho Belén-Manaus. Por l o tanto , Colombia desea que Bras i l permita que las emba£ 
caciones colombianas puedan transportar mercaderías desde Belén a Manaos. 

Asimismo, Colombia tendría interés en par t i c ipar en e l transporte de 
los bienes importados para Manaus desde la Zona Franca de Panamá. Este transpo£ 
te se haría principalmente a través del t e r r i t o r i o colombiano y por cabota je en 
e l Amazonas y a f l u e n t e s . 



- 166 -

5. Las Posibilidades de Cooperación entre Brasil y Venezuela. 

La cooperación entre Bras i l y Ecuador ha sido más reducida que la de 
Brasi l con los o tros pa íses del Grupo Andino; e l intercambio comercial en la a c -
tualidad es escaso y con un gran d e s e q u i l i b r i o a favor de B r a s i l . 

Las exportaciones bras i leñas hacia ese país han aumentado en los ú l t i -
mos anos, con f luc tuac iones de un ano a o t r o , pero su n i v e l se mantiene bastante 
b a j o . El único s e c t o r que t iene algún comercio s i g n i f i c a t i v o es e l de la metal -
mecánica, con un volumen que asciende a un 75% del t o t a l exportado. 

El mercado ecuatoriano ha tenido una expansion considerable desde 1973 
a ra í z del i n i c i o de l a explotac ión del pe t ró l eo que se dest ina principalmente a 
la exportación. El va lor de és ta , a su vez , SP. incremento en forma sustancial 
en e l segundo quinquenio de la década del setenta como consecuencia de las e l e -
vaciones en l os prec ios internacionales del crudo. 

Las importaciones t o t a l e s de Ecuador ascendieron a cas i 2.000 mil lones 
de dólares en 1979, mientras antes de 1973 osc i laban alrededor de los 200 m i l l o -
nes anuales. Casi un 50% de las importaciones real izadas en 1979 estuvieron com 
puestas por productos de la metal-mecánica. 

El mercado ecuatoriano t iene pues una magnitud no d e s p r e c i a b l e , tanto 
en términos g loba les como a n i v e l de algunos sectores como e l de la metal-mecán^ 
ca . En este s e c t o r Bras i l ha in i c iado una corr i ente exportadora, l o cual mostr£ 
r í a que tendría condic iones favorables para poder expandir sus ventas en ese mer̂  
cado. Sin embargo, hay var ias d i f i c u l t a d e s para e l l o , especialmente en l o r e f e -
rente a transporte . La d is tanc ia entre la zona industr ia l b ras i l eña y las zonas 
consumidoras de Ecuador es extremadamente larga , 11.000 Kms por v í a marítima, 
la cual es mayor que la d i s tanc ia entre Ecuador y la costa oes te de EE.UU. y ca -
s i igual a la que e x i s t e entre Ecuador y Japón. Por otra par te , s i b ien hay l i -
neas marítimas regulares que unen Ecuador con B r a s i l , la f r e cuenc ia es muy redu-
c ida y la duración del v i a j e es muy prolongada por e l a l t o número de escalas que 
hacen. 

Por cons igu iente , para poder penetrar en e l mercado ecuatoriano Bras i l 
tendría que hacer una promoción espec ia l conjuntamente con e l establec imiento 
de l ineas marítimas más frecuentes y con v i a j e s más c o r t o s . La d i f i c u l t a d que 
se plantea con estas l ineas marítimas es que no hay p o s i b i l i d a d de tener carga 
para e l v i a j e de regreso de Ecuador hacía B r a s i l , lo cual encarece sensiblemen-
te e l costo del t ransporte . 

La so luc ión de dicho problema queda, por lo tanto , subordinado a que 
se logre incrementar las compras de Bras i l en Ecuador. Si no se logra atenuar 
de alguma forma ese d e s e q u i l i b r i o , d i f í c i l m e n t e Bras i l podrá entrar en e l merca-
do ecuatoriano con alguna p r e f e r e n c i a . 

La reducción de ese d e s e q u i l i b r i o se presenta muy d i f í c i l de alcanzar 
en las actuales cond i c i ones . Ecuador t iene una act iv idad .-productiva poco d i v e r -
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s i f i c a d a ; no ha s ido pos ib l e hasta e l momento i d e n t i f i c a r algunos rubros que pu£ 
da exporta hacia B r a s i l . Las exportaciones ecuatorianas a este país constan 
actualmente s ó l o de tres productos : atún en conserva, somhreros de paja y p e t r ó -
l e o ; este último aparece esporádicamente. 

La única a l ternat iva a cor to plazo que podría a l t e rar la actual s i t u a -
ción en e l intercambio comerc ia l , es aumentar las compras de pe t ro l eo de Bras i l 
en Ecuador. Sin embargo, e l l o s ó l o puede tener b e n e f i c i o s para Ecuador en los 
casos que este país tenga d i f i c u l t a d e s para vender su pe t ró l eo en e l mercado i n -
ternac ional . Ecuador es un exportador marginal de p e t r o l e o , por l o tanto , cuan-
do la o f e r t a supera a la demanda en e l mercado in ternac iona l , d i f í c i l m e n t e podra 
co locar su pe t ró l eo a l os prec i o s o f i c i a l e s de la OPEP. Es por e l l o , que Bras i l 
podría r e a l i z a r un acuerdo de compra de petró leo con Ecuador, donde l e garantiza, 
ra un prec io determinado y e l l o l e aseguraría e l abastecimiento normal durante 
e l período de v igenc ia del convenio . Avances en este sentido fueron efectuados 
en 1980 en que se importó 29 mi l lones de dólares de pe t ró l eo ecuatoriano estando 
por formal izarse convenios de abastecimiento a largo p l a z o . 

Asimismo, Bras i l a través BRASPETRO, f i l i a l de PETROBRAS que actúa en 
e l e x t e r i o r , podría colaborar con Ecuador en la explorac ión de hidrocarburos , en 
forma similar a como lo está haciendo con otros pa í ses . En e l mediano y largo 
plazo pueden presentarse otras formas de cooperación que permit ir ían reducir ese 
desequ i l ibr i o en las re lac iones económicas entre Bras i l y Ecuador. 

Otra forma de cooperación ser ía que Brasi l colaborara con Ecuador en 
la implantación de un proyecto para la producción de carton corrugado para usar -
se básicamente en envases para banano de exportac ión. El mercado que t i ene Ecuai 
dor en este rubro es muy grande; actualmente t iene una demanda de 150.000 tone l£ 
das por ano y l l e g a r í a a 180.000 toneladas en 1985. Bras i l t iene un d e s a r r o l l o 
tecno lóg i co importante en e l s e c t o r papel y ce lu losa y podría cooperar con l os 
esfuerzos que r e a l i z a r í a Ecuador, a través de diversos mecanismos ( invers iones 
conjuntas, a s i s t e n c i a t é cn i ca , e t c . ) . La d i f i c u l t a d que se presenta en esta á -
rea está en e l contro l que t ienen las empresas comercial izadoras de banano en 
e l abastecimiento de cartón corrugado a ser usado en las ca jas del producto ex -
portado . 

Otras modalidades de cooperación estar ían en e l apoyo que podría dar 
Brasi l a Ecuador para desarro l l a r las producciones en l os rubros que se le a s i g -
naron en los programas s e c t o r i a l e s de desarro l l o indus t r ia l del Grupo Andino. 

Algunos avances ya se han concretado en ese sent ido . Ecuador, r e a l i z ó 
un acuerdo con Volkswagen para i n s t a l a r una planta para producir l o s modelos que 
se han asignado en e l programa automotriz del Grupo Andino. E l l o permi t i r ía la 
exportación de partes y piezas de Bras i l a Ecuador, dado que es muy f a c t i b l e que 
los modelos a f abr i carse en Ecuador sean l o s que son producidos actualmente ' en 
Bras i l . Por o tra parte , es probable que Ecuador logre exportar a Bras i l partes 
y piezas a través del régimen de comercio compensado. Esta compensación no se 
haría por e l 100%, pero de cualquier forma permit i r ía a Ecuador c o l o c a r cant ida-
des s i g n i f i c a t i v a s de esos rubros en B r a s i l . 
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Otra área donde será f a c t i b l e concretar una forma de cooperación es 
la de petroquímica y f e r t i l i z a n t e s , donde Ecuador t iene var ias asignaciones en 
e l programa petroquimico del Grupo Andino. Para cumplir con esos compromisos, 
Ecuador ha concretado un convenio por medio de CEPE, empresa es ta ta l para e l área 
de hidrocarburos, con las empresas es ta ta les brasileñas,'PETROQUISA y PETROFERTIL, 
ambas f i l i a l e s de PETROBRAS. Por ese convenio las empresas brasi leñas co labora -
rán con CEPE en lo re ferente a as i s t enc ia técn i ca en las etapas de p r e c a l i f i c a -
c i ón , inv i tac ión y se l e c c i ón de f i rmas, f i s c a l i z a c i ó n de l os trabajos de constru£ 
c ion y f i s c a l i z a c i ó n para la firma de l os convenios de comerc ia l i zac ión y c a p a c i -
ta c i ón . En f e r t i l i z a n t e s se prevé además e l apoyo de PETROFERTIL para la forma-
ción de empresas mixtas. Asimismo, se están estudiando otras pos ib i l i dades de 
cooperación con otras empresas del Grupo PETROBRAS para trabajos de ductos y po -
l iduc tos e ingenier ía para f e r t i l i z a n t e s y petroquímica. 
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5. Las Posibilidades de Cooperación entre Brasil y Venezuela. 

Aun manteniento una amplia f r ontera común en e l t e r r i t o r i o amazónico, 
la v inculación económica peruano-brasi leno es bastante r e s t r i n g i d a centrándo-
se básicamente en e l comercio de metales por un lado y pr'oductos metalmecáni -
eos de o t r o . 

Hasta 1976 e l balance comercial f u i favorable a Bras i l pero desde e l 
año s iguiente , en función del redireccionamiento de las importaciones b r a s i l e -
ñas de cobre r e f i n a d o , la tendencia se i n v i r t i ó . El va lor del comercio, en am-
bos sent idos , r e g i s t r ó un promedio de 130 mil lones de dólares entre 1975 y 
1979, sin embargo, se espera un incremento s i g n i f i c a t i v o a p a r t i r de 1980-81, 
como consecuencia de l a l i b e r a l i z a c i ó n de las r e s t r i c c i o n e s a la importación 
que ex is t ían en Perú; de hecho, en 1980 e l comercio t o t a l alcanzó 250 mil lones 
de dólares distr ibuyéndose en forma cas i equi l ibrada . 

Uno de los problemas que actualmente l imita un mayor f l u j o comercial 
se r e f i e r e a la f recuenc ia i r regu lar de las l íneas de transporte-marítimo l o 
que introduce distorsiones en l a programación de las ventas y compras de uno y 
o t ro lado. 

El transporte t e r r e s t r e no t iene f a c i l i d a d e s d i rec tas entre l os dos 
países debiendo atravesar t e r r i t o r i o b o l i v i a n o ; s in embargo, la próxima i n t e r -
conexión entre Assis e iñapari podrá incent ivar e l f l u j o de transporte t e r r e s -
t re aunque l imitado a las condic iones temporales de t r a n s i t a b i l i d a d en ambos 
países en cuanto existan extensos tramos s in a s f a l t a r . 

Las p o s i b i l i d a d e s de cooperación s i bien no son de gran dimensión,pre-
sentan algunos rubros como l os metales , e l s e c tor automotriz inc lus ive t r a c t o -
r e s , y los s e r v i c i o s de ingen ier ía principalmente, que son de importancia para 
cada país en tanto complementan sus recursos y d i sponib i l idades internas . 

En e l campo a g r í c o l a y a g r o i n d u s t r i a l , las pos ib i l i dades se c i r c u n s -
criben al abastecimiento de a c e i t e y t o r t a de soya CPSI-U es un país con croni— 
CO d é f i c i t de grasas debiendo importar s i g n i f i c a t i v o s volúmenes en forma p e r -
manente) y pimienta del lado b r a s i l e ñ o y de aceitunas y conservas de bon i to en 
escala modesta del lado peruano. 

En los h idrocarburos , campo que es uno de los grandes problemas b r a s i -
leños mientras que Peru exporta en esca la media, las d i sponib i l idades peruanas, 
luego de cumplir sus compromisos de exportación son relativamente pequeñas pe -
ro habría p o s i b i l i d a d de abastecer de crudos a l a r e f i n e r í a bras i leña de Manaus, 
pues habría l a venta ja de un f l e t e reducido dada la cercanía y e l acceso al Rio 
Amazonas del pe t ró l eo producido en l a se lva peruana. A es te respec to , s i bien 
las d isponib i l idades peruanas son reducidas , debe tenerse presente que l a capa-
cidad de procesamiento de la r e f i n a r í a de Manaus es de s o l o 10.000 b a r r i l e s d ia 
r i o s de pe t ró leo ( l a exportac ión de Peru alcanza a 200.000 bb. d i a r i o s ) . Por 
o t ro lado, no puede descartarse una asoc iac i ón entre las empresas pe t ro l e ras 
estata les de ambos países con o b j e t i v o s de explorac ión y explotac ión en e l o r i e ^ 
te peruano la misma que e s t a r í a su je ta a las d i spos i c i ones nacionales sobre 
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los contratos petroleros. 

Los minerales y metales n o - f e r r o s o s constituyen e l rubro actual y f u -
turo de mayor potenc ia l en las exportaciones peruanas a Bras i l especialmente 
en cobre re f inado pues, a pesar de la próxima implantaciSn de la r e f i n e r i a de 
Caraiba y posteriormente del proyecto Eluma que funcionaríanccn parte de con-
centrados importados, e l d e f i c i t s e r í a s i g n i f i c a t i v o aün con la futura extrac -
c ión minera de Carajás. Con un d é f i c i t bras i leño estimado hacia 1986 de 
110.000 TM de re f inado y 140,000 TM de concentrado y suponiendo una p a r t i c i -
pación peruana de 30% en e l volumen de las importaciones de ref inados y 10% 
en los concentrados, las c i f r a s de comercio podrían l l egar en 1985-1986 al o r -
den de los 90 mil lones de d o l a r e s , a prec ios de 1980. 

En e l z i n c , e l d é f i c i t b ras i l eño estimado a 19-86 en 76.000 TM de r e f i -
nados y 30.000 TM de concentrados podría contar con una par t i c ipac i ón peruana 
del orden del 30% con l o que e l f l u j o comercial alcanzaría l os 20 mi l lones de 
do lares . Y en plomo, que s o l o se importaría bajo la forma de concentrados, un 
redireccionamiento del 30% de las importaciones brasileñas para el Perú s i g n i f i c a r í a 
un volumen de comercio aproximado de 15.000 TM con 9 mil lones de do lares . Hay 
también pos ib i l i dades en o t ros metales de menor consumo pero en proporciones 
pequeñas. 

Ademas de las p o s i b i l i d a d e s comerciales debe considerarse una p o s i b l e 
asoc iac ión de cap i ta les para exp lo tac ión minera, especialmente en e l área del 
cobre , en que Bras i l t iene y ha de tener i n s u f i c i e n c i a en e l abastecimiento i n -
terno . En este campo, la exper ienc ia en la extracc ión y r e f i n a c i ó n por parte de 
las empresas e s ta ta l e s CENTROMIN y MINEROPERU y los aportes de cap i ta l de am-
bos países ser ían elementos favorab les para lograr e l aporte f inanc i e ro de o r -
ganismos internac iona les . 

En e l sec tor s i d e r ú r g i c o , l o s f l u j o s comerciales se concentrarían en 
los productos p lanos , tubos y aceros espec ia les en los cua les , de e x i s t i r con-
d i c iones competitivas con Japón dentro del contexto de una tasa arance lar ia 
promedio de 15% en la ac tua l idad , las importaciones peruanas de Bras i l podrían 
incrementarse sustantivamente. Puede estimarse que del d é f i c i t peruano de 
100.000 TM en l os productos antes c i t a d o s , en 1985 Bras i l podría cubrir aprox i -
madamente un 25% l o que representar ía un f l u j o de aproximadamente 13 mil lones 
de dó lares , que podría ser incrementado con e l aprovisionamiento de f e r r o - l i g a s 
b ras i l eñas . En este mismo s e c t o r , la experiencia técnica acumulada por las em -
presas del "ho ld ing" SIDERBRAS s e r í a de importancia en e l apoyo al programa de 
ampliaciones de la planta de SIDERPERU y / o al desarro l l o de un nuevo proyecto 
s i d e r ú r g i c o . 

En el sec tor de f e r t i l i z a n t e s , las pos ib i l idades están dadas por la 
producción futura del Proyecto-. Bayovar que alcanzaría a 2 .5 mil lones de tone-
ladas de roca f o s f ó r i c a y 500.000 TM de ácido f o s f ó r i c o aproximadamente en 1988. 
Los d é f i c i t s bras i leños para entonces podrían estar en e l orden de las 200.000 
TM de roca cuya importación desde Perú tendría que enfrentar problemas de f l e t e 
y de competít ividad con l a roca de Marruecos y F lor ida y en e l orden de 1.3 a 
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1.4 mil lones de toneladas de acido f o s f o r i c o que Perú, dentro de un esquema de 
costos y f l e t e s razonables , podría abastecer unas 200.OOQ TM generando un f l u -
j o de 40 mil lones de do lares . 

En las ramas químicas, Brasi l t iene p o s i b i l i d a d ,de abastecer una am-
p l i a de la demanda peruana aunque en volúmenes l imitados , destacan en este ám-
b i t o : papel sensib i l izadq p r o p i l e n g l i c o l y anhidrido i t á l i c o . 

Las ramas metalmecánicas constituyen o t ro f i l ó n en que Bras i l puede 
competir en e l mercado peruano luego de l a rebaja de aranceles operada en es te 
último p a í s . Productos de Ínteres serían la maquinaria a g r í c o l a y t r a c t o r e s , 
maquinas herramientas, equipo e l e c t r i c o y sobre todo , la industr ia automotriz 
que, s i bien esta favorec ida actualmente por e l hecho de que tres de las c inco 
ensambladoras de vehícu los automotores en e l Perú tienen producción en gran 
escala en B r a s i l , s e r í a a fectada, a n ive l de país. por la re c i ente mod i f i ca -
ción de la p o l í t i c a de importaciones y por las d i spos i c i ones del Programa Sec-
t o r i a l de l a industr ia automotriz. 

Hay otros rubros de menor s i g n i f i c a c i ó n que están relacionados al c o -
mercio f r o n t e r i z o como por ejemplo t e x t i l e s y cemento, especialmente este ú l t i -
mo en función del cos to de transporte , cuyo f l u j o desde Perú podría incremen -
tarse con la interconexión t e r r e s t r e a que se hizo r e f e r e n c i a anteriormente. 

Finalmente, en e l ámbito de los s e r v i c i o s de consu l to r ía e ingenier ía , 
hay grandes p o s i b i l i d a d e s de cooperación por parte de B r a s i l , especialmente en 
e l ámbito de la construcc ión h i d r o - e l é c t r i c a . 
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5. Las Posibilidades de Cooperación entre Brasil y Venezuela. 

De los d i f e r e n t e s exámenes efectuados resu l ta c laro que las r e l a c i o -
nes con Venezuela tienen mejores perspect ivas que con cualquier o t ro de los pai^ 
ses andinos, tanto porque es con es te país con e l que se presentan las mayores 
complementariedades como porque e l dinamismo y tamaño del mercado venezolano, 
asi como la menor d i f i c u l t a d r e l a t i v a para acceder a é l l o hacen su je to especial 
de interés b r a s i l e ñ o . 

Efectivamente, e l auge de los prec i o s del pe t ró l eo ha permitido a Ve-
nezuela una capacidad de importación aún mayor que la que siempre tuvo, l o que 
ha l levado a que ese país r e g i s t r e , sistemáticamente, entre e l 60% y e l 70% del 
t o t a l de importaciones del Grupo Andino en l o que se r e f i e r e a equipos, bienes 
de cap i ta l o bienes de consumo, que son aquel los que a su vez mayor perspect iva 
mustran desde e l lado de las exportaciones b r a s i l e ñ a s ; tanto en va lor como en 
numero de unidades, las importaciones venezolanas de maquinaria a g r í c o l a , máqu^ 
ñas herramientas, equipos e l é c t r i c o s , maquinaria v i a l o equipos de transporte 
superan largamente las de cualquier otro país andino y han despertado e l interés 
de los exportadores e indus t r ia l e s bras i l eños que han in i c iado ya los es fuerzos 
para in terven i r con mayor fuerza en ese mercado. 

Paralelamente, las propias exportaciones de petró leo a B r a s i l , que al 
momento se han f i j a d o en 100,000 b a r r i l e s d i a r i o s , hacen que Venezuela sea e l 
país del Grupo Andino que mayores d iv i sas genera en su comercio con ese p a í s , 
pese a que a su vez es e l que presenta una de las nóminas, de exportaciones me-
nos d i v e r s i f i c a d a , ya que además de pe t ró l eo s o l o vende pequeños volúmenes de 
urea o amoniaco, algunos semiacabados de la industr ia s iderúrg i ca , o excedentes 
de la petroquímica o de la industr ia de aluminio, que en su conjunto o s c i l a n a]̂  
rededor de los 5 mi l lones de dólares anuales y s in que ninguno de e l l o s muestre 
una co r r i en te comercial e s t a b l e . 

Desde e l punto de v i s t a del transporte ex is ten d i f i c u l t a d e s debido a 
la f a l t a de t r a d i c i ó n de las d i f e r e n t e s f l o t a s de i n c l u i r La Guaira o Puerto Ca-
b e l l o en sus i t i n e r a r i o s , pero es evidente que este problema puede ser fáci lmen 
te superado, siendo en todo caso estos puertos los más a c ces ib l e s del Grupo An-
dino para B r a s i l , pudiendo usarse como puntos intermedios en las rutas a Panamá 
Méjico o F l o r i d a , por l o que las cargas de retorno pueden a su vez s i g n i f i c a r 
un menor problema r e l a t i v o . Por v í a t e r r e s t r e e x i s t e aunque precar ia una in te£ 
conexión con Manaos, v í a Boa V i s t a , Santa Elena y Ciudad Bo l ívar , que t iene ex -
ce lentes perspect ivas futuras tanto para e l comercio entre ambos países como pa. 
ra e l transporte de mercadería en t ráns i t o hacia y desde Colombia, siendo su me 
joramiento y pavimentación una de las p o s i b l e s acciones conjuntas a l l e v a r a ca 
bo por ambos p a í s e s . 

Si b i en como mercado resu l ta interesante , debe tenerse en cuenta que 
Venezuela presenta una c i e r t a s o f i s t i c a c i ó n en sus importaciones y exige una me 
j o r ca l idad , siendo un mercado bastante ab i e r t o y muy competido, razón por la 
cual su penetración quizás e x i g i r á una acc ión más enérgica desde e l punto de 
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v i s ta de la presencia de l os propios fabr icantes bras i l eños instalados en ese 
pa í s , incorporando partes y piezas venezolanas y conquistando desde a l l í e l mer-
cado interno y las pos ib i l i dades de exportar a otros países andino, especialmen-
te a Colombia, constribuyendo a desarro l lar las asignaciones otorgadas a Venezue-
la . Mediante una es t rateg ia de este t ipo podría suponerse que un 50% del t o -
tal de exportaciones hacia e l Grupo Andino previstas para 1985 (unos 800 m i l l o -
nes de dólares) se or ienten más especí f icamente hacia Venezuela. 

Los campos especialmente prop i c i o s para este esquema de complementación 
son los de maquinaria agr í c o la o máquinas herramientas, as í como los generadores 
y otros equipos e l é c t r i c o s asignados a Venezuela en forma compartida con Colom-
bia o Perú, as í como la producción de partes , piezas y componentes para la indu^ 
t r i a automotriz, tanto para e l ensamblaje de nuevos vehícu los como para l a aten-
c ión del stock que conforma e l gran parque automotriz venezolano, teniendose c o -
nocimiento en es te caso de que para la reestructurac ión de la industr ia venezo l^ 
na se t iene conversaciones avanzadas con General Motors, Ford, F i a t , Eaton, en-
tre o t r o s , mas todas e l l a s es tab lec idas tambdén en B r a s i l . Em todos l os casos 
mencionados una complementación entre Bras i l y Venezuela podría r e s u l t a r hegemo-
nica en e l aprovisionamiento de los mercados de todos los países andinos. 

Resulta especialmente importante también la p o s i b l e cooperación para 
que Venezuela monte una gran f l o t a de graneleros que transporte sus excedentes 
p e t r o l e r o s , proyectos en e l que Venezuela se muestra especialmente Ínteressada, 
pudiendo darse lugar a una p a r t i c i p a c i ó n t r i p a r t i t a en la cual intervenga también 
Perú. 

El én fas i s que pone Venezuela en la construcc ión de in f raes t ruc tura 
v i a l y la mayor p o s i b i l i d a d f inanc i e ra que t iene es te país podría tornar lo espe-
cialmente indicado para l l evar a cabo proyectos de complementación para l a fabri^ 
cacion de maquinaria de movimiento de t i e r r a s , cuya programación no l l e g o a ser 
efectuada en e l Grupo Andino, estando actualmente estos productos en la nómina 
que debe pasar a l programa de l i b e r a c i ó n . 

En e l campo s iderúrg i co Venezuela es l í d e r en e l Grupo Andino y se en-
cuentra concluyendo e l Plan IV de SIDOR que e leva su capacidad a 5 .1 mi l lones de 
toneladas, estando prev i s ta además la i n s t a l a c i ó n de una nueva s i d e r ú r g i c a en la 
re ón del Zu l ia , para un mi l lón y medio de T.M., l o que l e permi t i r ía c i e r t a h e -
gemonía en e l mediano plazo en la atención del mercado andino, de l cual Bras i l 
también t iene expectat ivas de ser importante proveedor. Podría r e s u l t a r de l 
mayor interés una complemantación entre ambos países que f a c i l i t e la e s p e c i a l i z a 
c ión y concentre la atención de cada uno en determinados rubros, s in descartarse 
de que se otorgue a Venezuela alguna cuota para penetrar en e l mercado b r a s i l e ñ o , 
l o que a su vez podría dar lugar a una concesión r e c í p r o c a . Una complementación 
de este t ipo podría f a c i l i t a r la penetración en e l mercado andino e i n c l u s o dar 
p ie para que Bras i l intervenga mediante la prov i s i ón de equipos en la c ons t ruc -
c ión de la nueva s iderúrg ica del Z u l i a . Mención espec ia l merece en es te caso e l 
fuer te mercado de p e r f i l e s pesados que se or ig inará con e l auge que se pretende 
dar a l os f e r r o c a r r i l e s en ese p a í s , aspecto que a su vez presenta o tra importaii 
te perspect iva de complementación. 
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En el campo químico también se presentan perspect ivas interesantes 
de complementación, especialmente en e l rubro de f e r t i l i z a n t e s y más a largo 
plazo en e l petroquímico. 

En cuanto a f e r t i l i z a n t e s , Venezuela podría de inmediato or ientar 
a la exportación la producción de úrea y amoníaco de su planta de El Tablazo, 
estimándose que inic ialmente se podría vender al Bras i l entre 15 y 20 mil TM de 
amoníaco y unas 20.000 TM de úrea, que entre 1982 y 1985 podrían incrementarse 
a 80.000 TM de amoníaco y 30 ó 50 mil de urea, l o cual generaría f l u j o s comer-
c i a l e s del orden de los 30 mil lones de dólares anuales, que podrían incrementar-
se a p a r t i r de 1983 en que Venezuela podría exportar alrededor de 100.000 TM 
anuales de úrea. Así mismo, acuerdos de esta naturaleza darían p ie para que Ve-
nezuela ace lere la e jecuc ión de sus proyectos de Punta Caimán y C a r i p i t o , con l o 
cual en el mediano plazo se podrían d i r i g i r a Bras i l entre 250.000 TM y 350.000 
TM de amoníaco, de las 600.000 TM aproximadamente que este país t iene como p e r s -
pect iva importar anualmente, con lo que se conso l idar ía una fuer te i n t e r r e l a c i ó n . 

En e l campo petroquímico las p o s i b i l i d a d e s son a más largo p lazo y con-
centradas en un grupo reducido de productos , estimándose que a p a r t i r de 1988 Ve-
nezuela podría or ientar hacia Brasi l unas 10.000 TM anuales de t o luend i i soc ianato 
y unas 80-000 TM de metanol l o que generaría en conjunto un f l u j o de 25 mi l lones 
de dó lares . En ambos casos l os proyectos venezolanos no han s ido todavía s u f i c i -
cientemente de f in idos y dimensionados por l o que la concrec ión de esta l inea de -
pendería a su vez de la forma en que pudieran adelantarse conversaciones entre 
ambos países para asegurar determinados mecanismos de reserva de mercado. 

La concreción de todas o por l o menos de algunas de las p o s i b i l i d a d e s 
enunciadas l l e v a r í a la complementación de ambos países a un n i v e l muy d i s t i n t o 
c u a l i t a t i v a y cuantitativamente del que hoy se da por e l simple intercambio de 
pe t ró l eo por azúcar o por la venta de equipos sin ninguna interconexión i n d u s t r i a l . 
Debe tenerse en consideración que Venezuela está preparándose en este momento pa-
ra un gran sa l to i n d u s t r i a l , basado en sus recursos , su potenc ia l f inanc iero y 
sus proyectos diseñados en gran esca la , con miras a la exportac ión , por l o que 
e l momento es p r o p i c i o para que Brasi l de f ina una agresiva p o l í t i c a de complemen-
tac i ón , que necesariamente deberá pasar por e l campo industr ia l y que t i ene tam-
bién grandes perspect ivas en cuanto a las prestac ión de s e r v i c i o s de ingenier ía 
y prestac ión de as i s t enc ia técn ica o venta de tecno log ía o "know-how", aspecto 
este último que resul ta c r u c i a l para e l e f e c t i v o aprovechamiento de la capacidad 
de l os grandes proyectos venezolanos. La cooperación entre ambos p a í s e s , en un 
plano de interdependencia, ser ía quizá la que mayores perspect ivas tendría en e l 
ámbito latinoamericano. 
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CAPITULO 

LOS ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LOS MECANISMOS PARA 
LA COOPERACION ECONOMICA 

Poco es l o que se ha avanzado hasta la fecha en la complementación econ£ 
mica entre Brasi l y los países andinos, pese a la ex is tenc ia de un tratado mul-
t i l a t e r a l del cual formaron parte (ALALC) y de la suscr ipc ión de innumerables 
tratados b i l a t e r a l e s . Se ha v i s t o que los países andinos no adhirieron a nin-
guno de los acuerdos de complementación en los que part i c ipó Brasi l y que e l iii 
tercambio entre ambas partes tuvo poco o nada que ver con las Listas Nacionales 
que estab lec ieron concesiones en ALALC. De la misma manera, los acuerdos b i l £ 
terales em su gran mayoría no han resultado e f e c t i v o s ya que se incluye en e l l o s 
amplias declaraciones de buena voluntad y se definen ob je t ivos y trazan metas 
ambiciosas, que luego no se cumplen por f a l t a de operatividad de los mecanismos 
es tab lec idos . 

Incluso al n ive l mul t i la tera l se han producido algunos contactos entre 
Brasil y e l Grupo Andino; estos contactos han s ido esporádicos y muy espaciados, 
habiendo cons i s t ido en lo fundamental en dos v i s i t a s del Canci l ler de Brasi l a 
la sede de la Junta Grupo Andino: la primera en Jul io de 1973, en que fué rece -
bido por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y la segunda en 1979, en que se 
reunió con el Consejo Andino de Canc i l l eres . A su vez los Miembros de la 
Junta del Acuerdo de Cartagena han efectuado también dos v i s i t a s a 
Bras i l , entrevistándose con las más altas autoridades gubernamentales y con los 
gremios empresariales. De ta les contactos quedó c lara la voluntad de coopera-
c ión, expresada por ambas partes , pero no se establec ieron mecanismos s u f i c i e n -
temente concretos que f a c i l i t a r a n un avance en la cooperación. 

Muchos fac tores pueden haber i n f l u i d o en la s i tuac ión des c r i ta . De una 
parte, en e l plano de las re lac iones económicas b i l a t e r a l e s , probablemente 
tas nunca han s ido enfocadas dentro de un marco de urgencia o a l ta pr ior idad , 
debido a los grandes problemas existentes en materia de transportes o comunica-
ciones, a lo exiguo de las corr ientes comerciales y a las grandes disparidades 
productivas e x i s t e n t e s , por l o que estas re lac iones han quedado en un segundo 
plano f rente a las urgencias o intereses concretos existentes entre esos países 
y terceros , con l os cuales los l igan importantes re lac iones comerciales , econó-
micas y f inanc i e ras . 

De otra parte , en e l plano m u l t i l a t e r a l , e l Grupo Andino permaneció duran 
te sus primeros anos cerrado en s i mismo, procurando sentar las bases de su pr£ 
pia organización y desarro l l o interno, dando escasa prioridad a sus re lac iones 
con e l e x t e r i o r , pese a que. existen en e l Acuerdo de Cartagena c laros mandatos 
para que la Comisión del Acuerdo actúe en este campo, ( a r t s . 89 y 269) . Cabe 
señalar, e l Grupo Andino, latinoamericano es tab lec i ó Comisiones Mixtas con Ar-
gentina y Méj i co , en e l seno de las cuales se acordaron sendos programas de 
acc ión, aún cuando en la prác t i ca se otorgó prior idad a los asuntos de carác-
ter interno , especialmente los relacionados con la programación i n d u s t r i a l , la 
armonización de p o l í t i c a s y el arancel externo comSp. No obstante ello, la 
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Junta i n i c i ó los estudios de base que le permitieron i n i c i a r e l aná l i s i s de las 
pos ib i l idades de complementación con Argentina, Méjico y B r a s i l , habiendo l l e v a -
do a cabo una inves t igac i ón muy preliminar en los sec tores para los cuales e x i s -
ten programas s e c t o r i a l e s aprobados (petroquímica, automotriz y metalmecánica). 
Tales estudios perdieron continuidad y quedaron apenas eri una fase muy i n i c i a l . 

A su vez Bras i l nunca d e f i n i ó expl íc itamente una p o l í t i c a de re lac iones 
mul t i l a te ra les con e l Grupo Andino, quizá ante la expectat iva del avance de sus 
re lac iones b i l a t e r a l e s , que son de d i s t i n t a c a r a c t e r í s t i c a , intensidad y ampli-
tud con cada uno de e l l o s ; o t a l vez en espera de los logros que realmente pudie -
ra alcanzar e l Grupo Andino como unidad 1,/. Al mismo tiempo la década pasada 
c o i n c i d í a con la gran pr ior idad que Bras i l otorgaba a sus re lac iones con e l con-
tinente a f r i c a n o y luego con e l Medio Oriente s in p e r j u i c i o de las corr i entes 
t rad i c i ona les con los países desarro l l ados . 

El momento podría ser p r o p i c i o para que Bras i l y e l Grupo Andino r e i n i c i é n 
los contactos ya efectuados en otras oportunidades y d iscutan, o intercambien 
ideas a un n i v e l t écn i co respecto a las pos ib les áreas de cooperación y al t ipo 
de mecanismos que eventualmente podrían ser u t i l i z a d o s para promover esa coopera, 
c i ón . Dos f a c t o r e s rec íprocos conducen a esta apreciac ión; de una parte , e l hecho 
que Grupo Andino ha d e f i n i d o ya e l núcleo bás i co de su programación i n d u s t r i -
a l y un Arancel Externo Mínimo Común y está en proceso de tomar una s e r i e de nu£ 
vas d e f i n i c i o n e s que pretenderían dar a ese proceso un mayor pragmatismo y en e l 
cual será punto esenc ia l l a acc ión concertada ante terceros países en e l campo 
económico y comerc ia l . De o t r a parte , Bras i l es tá revaluando la pr ior idad de 
sus re lac iones con América Latina, mercado a l cual d i r i g e e l grueso de sus expo£ 
taciones de manufacturas y especí f icamente de maquinarias, equipos y bienes de 
c a p i t a l en genera l . 

Asimismo, se acaba de reformular ALALC, transformándose en ALADI, la cual 
se basa en mecanismos muy f l e x i b l e s y que f a c i l i t a n la acc ión b i l a t e r a l o por 
grupos de p a í s e s , con lo cual es de esperar que se i n i c i e una nueva era en e l 
proceso de in tegrac i ón cont inenta l . 

Lo anter ior no s i g n i f i c a que se tenga la expectat iva de que a cor to p lazo 
pueda concretarse un acuerdo e s p e c í f i c o entre ambas par tes , hecho que por e l con 
t rar i o se considera improbable, pues e l Grupo Andino, en su actual coyuntura, 
probablemente tomará un c i e r t o plazo para reso lver las l íneas centra les que defi^ 
nirán su próxima etapa. Representa más b i e n , e l convencimiento de que cualquier 
t ipo de acuerdo entre ambas partes va a requer i r , por e l conjunto de d i f i c u l t a -
des y condicionantes e x i s t e n t e s , de un per íodo o etapa de estudios y conversa-
ciones a l n i v e l técn ico y de aproximaciones, tanto de carácter gubernamental como 

1 / Debe recordarse que e l cumplimiento de su programa por parte del Grupo And^ 
no fue v i s t o siempre con expectat iva pero también con c i e r t o escept ic ismo 
en e l r e s t o de América Latina. 
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empresarial , que permitan un mayor conocimiento mutuo de las real idades y de 
las expectat ivas de ambas par tes . Para esta etapa parecerían estar dadas las 
condic iones y a e l l a podría cont r ibu i r la divulgación y d iscus ión de es te trab£ 
j o -

Es en ese sent ido que, además de mostrar una primera v i s i o n del t ipo de 
cooperacion o complamentación económica que podría darse entre ambas par tes , se 
presentan también algunas ideas respecto a los mecanismos que podrían ser u t i H 
zados para concre tar las , que l l even a r e f l e x i ó n respecto a su v i a b i l i d a d de 
a p l i c a c i ó n , ya sea en los términos que acá se presentan o con las m o d i f i c a c i o -
nes , complementaciones o at ingencias que sea del caso h a c e r l e s . El hecho de 
que emanan de un organismo reg ional no directamente involucrado puede f a c i l i t a r 
que ta les ideas se tomen, rechacen o modifiquen sin que e l l o implique compromi-
so de las par tes , l o cual podría dar a la etapa de conversaciones técnicas una 
mayor f l u i d e z . 

Al formular ta l es planteamientos se parte del convencimiento de que no p£ 
drá haber un único mecanismo que resu l t e igualmente a t r a c t i v o y e f i c a z para am-
bas partes y que por e l c ontrar io será necesar io manejar var ios mecanismos a la 
vez , cada uno de l os cuales responde a una necesidad y a una real idad e s p e c í f i -
ca, sea s e c t o r i a l o al n ive l de algún país en p a r t i c u l a r . Se parte también 
del reconocimiento de que los mecanismos u t i l i z a d o s hasta la fecha no han rendi^ 
do resultados s a t i s f a c t o r i o s , l o que j u s t i f i c a innovar, y explorar o tros que, 
s in ser absolutamente d i s t i n t o s , pueden resul tar heterodoxos y de mayor compro-
miso en términos de lo que ha s ido e l común denominador de l os acuerdos b i l a t e -
ra l e s o m u l t i l a t e r a l e s a n t e r i o r e s . 

La conveniencia de manejar var i o s mecanismos simultáneamente, así como e l 
carácter heterodoxo de los mismos, sugiere de inmediato la necesidad de un meca, 
nismo i n s t i t u c i o n a l que c e n t r a l i c e y compat ihi l i ce las informaciones, expectat i 
vas e impl icac iones de cada uno de e l l o s ; y e f e c túe evaluaciones per iód i cas de 
l os resultados que se vayan obteniendo. Por e l l o se avanza también, más adelan 
t e , en la presentación de algunas ideas sobre dicho mecanismo i n s t i t u c i o n a l . 

A. MECANISMOS PARA PROMOVER EL INTERCAMBIO COMERCIAL 

Conforme se ha indicado en cap í tu los anter i o res , se considera que es en 
e l campo comercial en e l que puede esperarse una mayor i n t e r r e l a c i ó n entre Bra-
s i l y e l Grupo Andino en los próximos años y que l igado a ese intercambio es f a c 
t i b i e que se establezcan otras v inculac iones más avanzadas de complementación in 
d u s t r i a l , las que a sua vez podrían l l e v a r a ambas partes a l plano de las i n v e r -
s iones conjuntas , ya sea b i l a t e r a l e s o m u l t i l a t e r a l e s . Es por e l l o que parece 
p r i o r i t a r i o avanzar en la concrec ión de mecanismos que f a c i l i t e n ese intercambio 
comercial como base para un mayor conocimiento o i n t e r r e l a c i ó n mútua, s i n la 
cual d i f í c i l m e n t e se avanzará hac ia formas más complejas de cooperac ión; en tan-
to que paralelamente se i n i c i a n gest iones y negociaciones orientadas a obtener 
acuerdos de complementacion e invers iones conjuntas , cuya concrec ión a su vez f a 
vorecerá que las c o r r i entes comerciales alcancen un n ive l y una e s t a b i l i d a d r e l ^ 
vantes , 
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Se ha indicado asimismo que la i n t e r r e l a c i ó n comercial r esu l ta compleja, 
por la d i f e r e n c i a de po tenc ia l productivo entre ambas partes , que se mani f ies ta 
en la brecha ex i s t ente actualmente, en cuanto a la cantidad y e l t ipo de bienes 
que dan origen a l os f l u j o s comerciales en uno y otro sent ido . La complejidad 
deriva además de las d i f i c u l t a d e s en materia de transportes y a l hecho de que 
una s i g n i f i c a t i v a proporción del potenc ia l exportable b r a s i l e ñ o , está en manos 
de grandes empresas mult inac ionales , en tanto que, a su v e z , la p o l í t i c a del 
Grupo Andino, con respecto a la l i b e r a c i ó n del intercambio entre sus propios in 
tegrantes admite la par t i c ipac i ón de ta les empresas, pero s o l o en determinadas 
condic iones , es tab lec idas en e l Régimen de Capitales Extra je res , es to s i g n i f i c a 
que e l comercio regional que usa las ventajas de l Acuerdo de Cartagena, está 
mayoritariámente en manos subregionales o de empresas que van camino a e l l o . 

Frente a esta s i t u a c i ó n , se ha comprabado que en la p r á c t i c a los mecanis-
mos u t i l i z a d o s hasta e l momento no han dado resultados s a t i s f a c t o r i o s . Esto se 
r e f l e j a en e l hecho de que la mayor parte de l comercio del Bras i l hacia e l Gru-
po Andino se r e f i e r e a productos no negociados en ALALC y que en consecuencia 
no son o b j e t o de ningún regimen e s p e c i a l , en tanto que en sent ido inverso , s i 
b ien los productos andinos s í f iguran en la L is ta Nacional del B r a s i l , cas i en 
su to ta l idad son productos b á s i c o s , cuyo comercio no se e fec túa en función de 
pre ferenc ias comerciales _1 / . A e l l o se agraga e l hecho i r r e f u t a b l e de que 
las propias negoc iac iones de B r a s i l , en materia de acuerdos de complementación 
de ALALC, se basan en un núcleo reducido de productos r e f e r i d o s a una docena de 
acuerdos de complementación, en ninguno de l os cuales in te rv in ie ron los países 
andinos y en todos l o s cuales jugaron un r o l esenc ia l las f i l i a l e s de las 
empresas transnacionales . 

Se ha comprobado asimismo, dentro del Grupo Andino, que e l establec imienr 
to de mecanismos i r r e v e r s i b l e s , con plazos f i j o s y de naturaleza compleja se 
torna en la p r á c t i c a inmanejable o improductivo. Es c i e r t o que e l programa de 
l i b e r a c i ó n automática del intercambio ha s ido e x i t o s o y ha tenido un retraso de 
s o l o 3 anos en r e l a c i ó n con l os 10 anos programados, pero para e l l o han debido 
exceptuarse importantes sec tores económicos y por l o demás, al haber resultado 
i n s u f i c i e n t e s l os plazos para cumplir con l os demás mecanismos se ha producido 
un desbalance, que se e s t a r l a trantándose de superar, buscándose precisamente que 
la próxima fase de dicha agrupación subregional se haga sobre la base de una 
mayor f l e x i b i l i d a d . 

Se considera también que en e l esquema de cooperación que se busca no pue 
de desdeñarse e l apoyo al comercio de productos b á s i c o s , que const i tuyen todavTa 
un sustento importante de ambas economías y espec i f i camente de los países andi-

1/ Esto se r e p i t e al n i v e l de ALALC, cuando se constata que l a mayor parte 
~ del comercio b r a s i l e ñ o , se e fec tuó a l margen de los mecanismos de ese acue^ 

do. 
2/ Con raras u ocas ionales excepc iones . 
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nos. A sua vez no puede sos layarse que ambas partes centran su atención y sus 
pr inc ipa les expectat ivas en la promocion de sus exportaciones no t r a d i c i o n a l e s , 
provenientes cas i todas del s e c t o r i n d u s t r i a l , que son las que muestran mayor 
dinamismo y en func ión de las cuales es que están decididas a hacer un mayor es 
fuerzo de complementacion. Relacionado con e l l o se ha anotado asimismo un he-
cho que puede tener hondas repercusiones en e l replanteo de las negociaciones 
\J y es que e x i s t e en ambas par tes , en la década del 80, una s i tuac i ón indus-
t r i a l substancialmente d i f e rente a la que e x i s t í a al i n i c i o de la década del 60, 
en que se i n i c i a n los intentos de aproximación en ALALC, pués se t iene una i n -
dustr ia bras i l eña relativamente madura y con amplia capacidad y experiencia ex -
portadora y una industr ia andina emergente y en consecuencia con muchas expect^ 
t i v a s , l o que r esu l ta muy d i f e rente a la época i n i c i a l de ALALC, en la que se 
negociaron cas i todas las concesiones que continuaron v igentes hasta hace poco, 
y en la que e l Grupo Andino prácticamente no tenia que o f r e c e r , en tanto que 
Bras i l r e c i én emergía al d e s a r r o l l o industr ia l 2 / . 

Estos elementos hacen pensar que e l t ipo de mecanismo a u t i l i z a r para pr^ 
p i c i a r un mayor y mas equi l ibrado f l u j o comercial entre ambas partes debe ser 
d i f e r e n t e al u t i l i z a d o en e l pasado; más e s p e c í f i c o s y pragmáticos; ap l i cab les 
a aquellos t ipos de productos en los cuales es f a c t i b l e obtener respuesta de la 
estructura product iva y sufic ientemente permanentes como para que su adopción 
pueda p r o p i c i a r t a l respuesta; pero en ningún caso i r r e v e r s i b l e s , s ino más bien 
rev i sab les cada c i e r t o lapso en función de los resultados obtenidos . 

Se considera que e l nuevo marco que provee ALADI es e l apropiado para e s -
te t ipo de medidas, por cuanto permite l l evar a cabo una s e r i e de acciones por 
pares o grupos de países y a p l i c a r los mecanismos ad-hoc s in que e l l o implique 
la a p l i c a c i ó n automática en favor de terceros de la c laúsula de nación más fav£^ 
r e c i d a , cuidando tan so l o en es te caso de ver las repercusiones que pudieron d^ 
r ivar en las r e lac i ones de ambos grupos con Paraguay y Uruguay en su condic ión 
espec ia l reconocida por ALADI y de no crear obstáculos que puedan cerrar e l pa-
so a una in tegrac i ón mas avanzada o a una convergencia con los demás países que 
integran la nueva a s o c i a c i ó n . 

_1/ Los países de l Grupo Andino al reformularse ALALC y crearse ALADI, han e H 
minado de sus Listas Nacionales todas aquellas concesiones que puedan t r a -
bar sus expectat ivas de d e s a r r o l l o indus t r ia l y más concretamente las que 
afectan a sus Programas de Desarro l lo I n d u s t r i a l . 

2J Tengan presente que en la actualidad Bras i l exporta más de 5.000 mil lones 
de dólares en manufacturas y e l Grupo Andino unos 1.300 m i l l o n e s , en tanto 
que hacia 1960 Bras i l exportaba 30 mil lones de manufacturas y e l Grupo An-
dino s o l o exportaba productos b á s i c o s . Las importaciones bras i leñas desde 
e l Grupo Andino ascencían a 100 mil lones de dólares de los cuales-97 corres 
pondían a P e t r ó l e o , e l Grupo Andino, importaba desde Bras i l unos 15 m i l l o -
nes de d ó l a r e s . 
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Ello f a c i l i t a e l otorgamiento de mutuas y e s p e c i f i c a s conces iones , a c o r -
des con la estructura productiva de cada parte , haciendo abstracc ión de que t a -
les concesiones puedan ser aprovechadas por un t e r cero , cuyas condic iones p r o -
ductivas pueden ser muy d i f e r e n t e s . Por tanto, se r e v a l o r i z a en este marco e l 
mecanismo de concesiones arance lar ias , entendiéndose en todo caso que para que 
e l l a s funcionen deberá e x i s t i r conjuntamente e l acuerdo para eliminar en ta les 
casos , cualquier otra barrera no arance lar ia . 

Visto que l o s mecanismos bás i cos de ALADI están c o n s t i t u i d o s por la p r e f £ 
rencia arance lar ia regional y por l os acuerdos de alcance p a r c i a l , se analizan 
los pos ib les mecanismos de cooperación entre Bras i l y e l Grupo Andino en ese 
contexto . 

1. La adopción de un margen de pre ferenc ia general izado . 

Se piensa que e l sistema de pre ferenc ias arancelar ias generalizadas 
en e l marco de ALADI será d i f í c i l de .concretar en términos que efectivamente vê  
su i te un elemento promotor del comercio. E l l o porque aún cuando los países 
mayores otorguen a l os intermedios o los de menor d e s a r r o l l o r e l a t i v o , márgenes 
más amplios que a los que a su vez reciprocamente e l l o s rec iban , e l sistema los 
favorecerá ampliamente, v i s t a s las d i f e renc ias de estructura product iva; es de-
c i r l o s márgenes aunque mayores, se ap l i car ían a producciones cas i inex is tentes 
en los países menores, que en su caso tendrían d i f i c u l t a d e s para competir con 
industrias más desarro l ladas en l o s demás pa í ses . Por e l l o l o más probable es 
que este mecanismo resu l te en conces iones , diminutas o intrascendentes y que su 
concreción demore en d e f i n i r s e . 

Estos mismos conceptos se ap l i car ían a las re lac iones entre Bras i l y 
e l Grupo Andino, l os que no obstante podrían adelantarse y otorgarse c o n c e s i o -
nes rec iprocas de mayor profundidad, ap l i cab les a nóminas e s p e c i f i c a s de produc 
tos acordes con la estructura productiva de cada uno. 

a) Pre ferenc ia general en favor de Bras i l 

Podría por tanto pensarse que para e l rápido d e s a r r o l l o de un esquema 
de cooperación entre ambas p a r t e s , un tratamiento de esta naturaleza pudiera 
ser concedido de inmediato a B r a s i l , en forma temporal, en tanto se concreta la 
pre ferenc ia r e g i o n a l , como contraparte de concesiones e s p e c i f i c a s que a su vez 
es te país haría a los países andinos, todq e l l o formando parte de un acuerdo 
parc ia l de complementación. 

Así se estima f a c t i b l e que e l Grupo Andino otorgue a Bras i l un margen 
de pre ferenc ia entre e l 5% al n i v e l de l Arancel Externo Común (o de l Arancel Ex 
t e m o Mínimo Común, en tanto es te sea e l v i g e n t e ) , para todo aquel amplio con -
junto que forma parte del programa de desgravación (desgravación automática, 
l i s t a común y desgravación inmediata en favor de Bo l i v ia y Ecuador y nómina de 
productos no producidos) excluyendo aquel los que se encuentran en las l i s t a s de 
excepciones de l o s correspondientes países y que no están por tanto su je tos a 
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liberación entre ellos mismos. 

Esta margen podría lograrse ya sea por una reducción de l o s n ive les 
del Arancel Externo Común o de l Mínimo Común, según sea e l caso , en favor de 
Brasi l y en e l porcentaje que sea e s t a b l e c i d o , o bien inc'rementando en dicho po£ 
centaje las t a r i f a s ap l i cab les a los demás países de mayor d e s a r r o l l o r e l a t i v o 
un margen de la misma magnitud, este tendría que ser extendido en su momento a 
Argentina y Méj ico s in que e l l o genere nuevos compromisos para l os países andi -
nos, pero en e l caso en que e l margen que se negocie mult i lateralmente sea me-
nor, la d i f e r e n c i a quedarla convalidada en favor de Bras i l en un acuerdo parc ia l 
de complementación _1_/. 

Debe hacerse notar que de aprobarse un mecanismo de es ta naturaleza , 
Bo l iv ia y Ecuador a su vez deberán dar por l o menos e l mismo márgen en favor de 
Colombia, Perú y Venezuela, para que estos países no queden en desventaja f rente 
a Bras i l . Asimismo, resu l ta f a c t i b l e que habiendo avanzado 11 anos e l proceso 
de integrac ión andina, se revisen y depuren las l i s t a s de excepciones actualmen-
te vigentes en los c inco pa í ses , l o que podría ampliar e l ámbito de la p r e f e r e n -
c ia del B r a s i l . 

Se considera que un márgen de esa naturaleza, s i b ien pequeño permi t i -
r í a a Bras i l conso l idar e incrementar fuertemente sus exportaciones hac ia los 
países andinos; más aún s i va acompañado, como ser ía l o conveniente, por la e l i -
minación de todas o por l o menos algunas de las múlt ip les barreras no arancela- -
r ias que hoy ex is ten con respecto a terceros países en cada uno de los países an 
dinos . 

En ta l s i tuac ión quedaría entonces un número muy amplio de productos , 
en los cuales Bras i l t iene expectativas y po tenc ia l de comercio , por l o que se 
habría dado un paso sustantivo hacia la in terconex ión . Aún cuando es te mecanis-
mo por s í s o l o contribuya a incrementar la brecha hoy e x i s t e n t e , es e l más apro-
priado para un país como Bras i l cuya estructura productiva y po tenc ia l exporta -
b l e cubren un amplio aspecto de la act iv idad económica. 

b) Pre ferenc ias e s p e c í f i c a s en favor del Grupo Andino. 

Como se expresó anteriormente, un sistema amplio de p r e f e r e n c i a s , que 
comprenda al igual que e l planteado en favor de Brasi l un gran número de product 
tos , no resul ta especialmente apropiado para e l Grupo Andino, que s o l o podría 
aprovecharlo en casos muy e s p e c í f i c o s , aún cuando l o s márgenes fuesen mayores 
que los indicados en e l caso de B r a s i l , conforme l o e s tab lece ALADI. " 

1/ Se t iene entendido que en conversaciones informales en ALADI, alrededor de 
este tema, se ha d iscut ido la p o s i b i l i d a d de márgenes mucho menores, del o£ 
den del 1% a 2%. 
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Por e l l o parece p r e f e r i b l e otorgar al Grupo Andino también temporaj^ 
mente, en tanto se acuerda e l margen general al n ive l de ALADI, un grupo de pr£ 
ferenc ias e s p e c i f i c a s , importante en cuanto su magnitud o profundidad, pero a~ 
p l i cab les a un reducido número de productos en los cuales t iene potenc ia l de ejc 
portac ión . Al aprobarse con pos ter ior idad l os márgenes generales a n i v e l de 
ALADI se convalidarían como acuerdos parc ia les las d i f e renc ias entre las p r e f e -
rencias e s p e c í f i c a s y t a l e s márgenes genera les . 

Estas pre ferenc ias podrían agruparse de la s igu iente manera: 

Se o torgar ía una desgravación t o ta l de aranceles para una breve n£ 
nima de productos b á s i c o s : agropecuarios , mineros, pesqueros o agro industr ia les 
(comprendidos en las pos i c i ones NAB 01 a 27 y 74 a 81) que hoy exportan en f o r -

ma s i g n i f i c a t i v a los países andinos y a su vez son importados por B r a s i l , jun 
to con e l compromiso de es te país de comprar o e fectuar reservas de mercados 
por un porcentaje de l mercado bras i l eño de importación, del t ipo del s u s c r i t o 
entre Brasi l y Perú, por e l cual Bras i l se compromete a reservar para ese país 
e l 35% de sus compras de mineral de cobre . En ta l s i tuac i ón quedaría un peque-
no número de productos que se muestra en e l Anexo I . f . 1. 

Este mecanismo, por s í s o l o , podría no ser e f e c t i v o o d i f i c i l de 
manejar, pues podría u t i l i z a r s e por los exportadores andinos para elevar l os 
prec ios de su producto y por ende l os cos tos de la estructura industr ia l b r a s i -
leña, usando parte del margen concedido; o dar origen a que a l tener e l mercado 
pro teg ido , ta les exportadores otorguen espec ia l pr ior idad a atender o tros merc¿ 
dos más d i f í c i l e s . Por tanto debería obtenerse simultáneamente e l compromiso 
re c íproco de abastecimiento por parte de los países andinos, entendiéndose que 
en ambos casos l os prec ios de r e f e r e n c i a ser ían los internac ionales v i gentes , o 
responderían a c r i t e r i o s f i j a d o s de antemano. Este compromiso de abastecimien-
to podría otorgar seguridad a Bras i l de contar con recursos que en determinado 
momento pueden ser c r í t i c o s para su economía, como e l pe t ro l eo y e l gas natural . 

No se descarta además que a su v e z , en e l caso en que a Bras i l pu£ 
da resu l tar l e interesante , los países andinos apliquen e l tratamiento re c íproco 
a algunos productos bás i cos b r a s i l e ñ o s , como podrían ser los a ce i t e s o tor tas 
de soya o e l mineral de h i e r r o . 

Debe tenerse especialmente en consideración que la a p l i c a c i ó n de 
es te mecanismo se f a c i l i t a en e l caso b r a s i l e ñ o , pues muchas de las compras que 
quedarían comprometidas se efectúan o autorizan actualmente por empresas u org^ 
nismos e s t a t a l e s . 

i i ) Productos_ industr ía les 

Para este t i p o de productos se propone e l establec imiento de r e g í -
menes pre ferenc ia les que comprendan la e l iminación de r e s t r i c c i o n e s no arancela 
r i a s y la rebaja sustantiva de los arance les , de manera que s ó l o la reba ja sus-
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tantiva de los arance les , de manera que s ó l o se apliquen, para f ines de c o n t r o l , 
aranceles res iduales del orden del 2% al 5% 1/ a una nomina de productos de e s -
pec ia l interés para e l Grupo Andino (comprendidos en las pos i c iones NAB 28 a 73 
y 82 a 99 ) . Estas desgravaciones estar ían sujetas a una cuota g lobal en v a l o r , 
es tab lec ida para e l conjunto de países andinos y , adiciorialmente, cuando sea del 
caso a cuotas e s p e c í f i c a s en volumen o valor para aquellos productos en los que 
esto se j u s t i f i q u e , de manera que e l Gobierno bras i leño tenga a su alcance un 
mecanismo para manejar cuantitativamente, e l grado de competencia a que serian 
sometidas las correspondientes industrias bras i l eñas . 

Este mecanismo ser ia en c i e r t a medida s imilar al es tab lec ido en e l 
Protoco lo de Expansión Comercial, firmado entre Bras i l y Uruguay, y daría c i e r t a 
seguridad al Grupo Andino de obtener concesiones que, aunque res tr ing idas en su 
monto, l e permitan la p o s i b i l i d a d de exportar un c i e r t o volumen de manufacturas 
que contribuyan a un mejor balance c u a l i t a t i v o en su comercio con B r a s i l . Los 
montos g loba les podrían rev i sarse cada tres anos y ap l i carse al n ive l de Grupo 
Andino en su conjunto , correspondiendo a esos países d e f i n i r internamente su d i ^ 
t r i b u c i ó n , en e l caso en que e l l o sea imprescindible 7 j . 

Las l i s t a s de productos que quedarían inc lu idas en es te sistema, 
as í como las cuotas e s p e c í f i c a s en e l caso que correspondan, se negociarían con 
base en las l i s t a s de productos inc lu idos en e l Programa Andino de Promoción de 
Exportaciones, que coordina a Junta del Acuerdo de Cartagena y en e l que i n t e r -
vienen los organismos de promoción de exportaciones de cada uno de los países 
miembros. Asimismo ser ía recomendable que dichas l i s t a s de productos provengan 
de consultas e s p e c í f i c a s que e f e c tuar ía la propia Junta entre los industr ia les y 
exportadores de la subregión, o de s o l i c i t u d e s de empresas b ras i l eñas , cana l i za -
das a través de un mecanismo ad-hoc , debiendo ser subregional la responsabi -
l idad de estructurar conjuntos de productos , que dentro de la cuota g l o b a l , 
atiendan a b e n e f i c i o s equi l ibrados para todos los países andinos. 

Del lado b r a s i l e ñ o , la f i j a c i ó n de las cuotas podría tener como 
puntos de r e f e r e n c i a , a n i v e l g l o b a l , la necesidad de obtener un elemento de 

_1/ Estos Aranceles res idua les se u t i l i z a n en e l caso de l Pro toco lo de Expan-
s ión Comercial, firmado entre Bras i l y Uruguay, y se u t i l i z a n también en 
algunos países andinos para f i n e s de c o n t r o l , pero obviamente r e s u l t a r í a 
más conveniente l a e l iminación t o t a l de gravámenes en l os casos en que e l l o 
sea f a c t i b l e . 

_2/ Es probable que en um primer momento e l l o no sea impresc indib le , pues e l 
problema p r i n c i p a l parecer ía ser e l de cubrir la cuota . 
Se conoce por ejemplo que de una encuesta l levada a cabo por la Of i c ina Co-
mercial de Colombia se pudo estructurar una nómina de más de 100 empresas 
bras i leñas interesadas en importar productos para l o s cuales Colombia t iene 
potenc ia l de exportac ión . Tales operaciones sin embargo resultan d i f í c i l e s 
de concretar debido a las actuales regulaciones comerciales b r a s i l e ñ a s . 
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re f e renc ia , a n i v e l g l o b a l , la necesidad de obtener un elemento de balance a las 
exportaciones brasi leñas de manufacturas y , a n ive l e s p e c i f i c o o por grupos de 
productos, e l volumen de la producción interna, entendiéndose que las importacio^ 
nes desde e l Grupo Andino en cada rubro no l legaran probablemente en ningún caso 
a porcentajes mayores al 2% ó 5% de las correspondientes producciones bras i leñas 
l o que compatibi l izaríanen la mayoría de l os casos las expectat ivas de r e a l i z a -
ción del potenc ia l exportable de l Grupo Andino, con la necesidad de no causar d^ 
s e q u i l i b r i o s en e l mercado interno de B r a s i l . 

Se estima que para dar i n i c i o al sistema se podría f i j a r para los 
próximos tres anos una cuota g loba l del orden de los 250 a 300 mil lones de d o l a -
res en e l rubro de productos i n d u s t r i a l e s , que estar ían en concordancia con e l 
potencia l apreciado en los cap í tu los a n t e r i o r e s . 

Como es f a c t i b l e que existan de primer intento d i f i c u l t a d e s para c^ 
b r i r esa cuota, s e r í a recomendable que en la e laboración de las l i s t a s se tenga 
c i e r t a f l e x i b i l i d a d (algo as í como una l i s t a de productos de segunda pr i o r idad ) 
de manera que las cuotas g lobales siempre puedan ser cub ier tas , aún en e l caso 
de i n s u f i c i e n c i a de o f e r t a en alguno de los productos de f in idos como p r i o r i t a r i o s 
y aún cuando e l l o implique que e l e q u i l i b r i o interno de b e n e f i c i o s de los pa íses 
andinos tenga var iac iones coyunturales y se alcance progresivamente. 

Se sugiere que las cuotas se f i j e n cada tres o cuatro anoa para que 
los industr ia les o exportadores tengan un marco de r e f e r e n c i a de c i e r t a permanen 
c i a que los incent ive a montar un sistema de producción y comerc ia l i zac ión ade-
cuado, pero se entendería que a l igual que en e l caso del Pro to co l o con e l Uru-
guay, las cuotas ser ían anuales y no acumulables, para ev i tar d i s to rs i ones en e l 
abastecimiento o en e l balance comerc ia l . Asimismo se entiende que para su man£ 
j o será necesar io e l establec imiento de r e g i s t r o s cent ra les , asi como de s i s t e -
mas de información, evaluación y contro l que podrían s i tuarse en CACEX por e l 
do bras i leño y en la Junta por e l lado Andino. 

Cabe aquí anal izar la a l t e rnat iva de que las cuotas g lobales a a s i ¿ 
narse no se r e f i e r a n al Grupo Andino en su conjunto s ino a cada uno de sus p a í -
ses integrantes en p a r t i c u l a r . Esta a l t e r n a t i v a , aún cuando se confundir ía un 
tanto con la r e l a c i ó n b i l a t e r a l , tendría la ventaja para Bras i l de que podría 
otorgar mayores o menores elementos de compensación según e l in terés que a su 
vez tenga en cada mercado p a r t i c u l a r . Pero ser ía d i f í c i l de manejar por cuanto 
la contrapart ida , es dec i r la p r e f e r e n c i a general izada s o l o puede ser d e f i n i d a a 
n ive l subregional andino, debido a l os compromisos s u s c r i t o s a ese n i v e l en mat£ 
r i a arancelar ia y de coordinación de p o l í t i c a s de comercio e x t e r i o r . 

Es c i e r t o que a l o largo de los años transcurridos algunos países 
andinos se han co locado en s i tuac i ón de incumplimiento de las normas comunita-
r ias sobre arance l , pero se considera que ta l es s i tuac iones han s ido coynturales 
y su tendencia es a desaparecer, mas aún cuando se encuentra próximo a entrar en 
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funcionamento el Tribunal Andino de Justicia 

Podría quizá pensarse en una s i tuac i ón por la que manteniindose una 
cuota g lobal para e l Grupo Andino, e l l a considere a su vez porcenta jes máximos o 
mínimos que podrían ser cubiertos o asignados a alguno de sus integrantes , en 
tal caso deberá ev i tarse caer en un reglamentarismo exces ivo que pueda l imitar 
las exportaciones andinas, teniendo en consideración que l o que se busca es en-
contrar un mecanismo operat ivo que contribuya a es tab lecer un balance adecuado 
entre las importaciones y las exportaciones bras i l eñas , desde y hacia e l Grupo 
Andino, dando a las exportaciones una base p o l í t i c a y económica más e s t a b l e . 

Un aspecto importante que deberá reso lverse paralelamente a la con-
cesión de estas pre ferenc ias e s p e c i f i c a s , dada la magnitud de las mismas, es e l 
r e l a t i v o al grado de integrac ión nacional o subregional que las mercaderías de -
berían alcanzar para merecer los b e n e f i c i o s del s istema. Un primer elemento de 
j u i c i o ser ía e l que ta l es concesiones se harían para productos realmente manufac^ 
turados en la subregión, con incorporac ión importante de va lor agregado subregio 
na l , y no para simples act iv idades de ensamblaje o de escasa in tegrac i ón . Deberá 
e x i g i r s e por tanto un grado de integrac ión a l t o , quizá mayor que e l que c o r r e s -
ponde al promedio de la industr ia subregional andina pero que tenga en cuenta 
las c a r a c t e r í t i c a s del medio en que se desenvuelve y no necesariamente las de la 
industria bras i l eña en la que en muchos casos la integrac ión nacional es cas i 
completa. Una ex igenc ia exagerada o e l establec imiento de un sistema engorroso 
para su c a l i f i c a c i ó n tendría e l mismo e f e c t o r e s t r i c t i v o analizado en e l parrafp 
anter ior 

i i i ) Abastecimiento_de_Manaus 

Independientemente de la cuota antes mencionada, o formando parte 
de e l l a , s i as í se considerara conveniente, se podría f i j a r una cuota para produ£ 
tos andinos que abastezcan la región de Manaus, con l o cual a b r i r í a otra p o s i b i -

J./ Se considera inv iab le que ante la perspect iva de obtener ventajas importan-
tes de parte de Bras i l algún país andino h i c i e s e concesiones unilateralmen 
t e , al margen de las normas comunitarias v i g e n t e s . En t a l caso la s i t u a c i ó n 
podría r e s u l t a r precar ia o inestab le y contrar ia a la t e s i s de potenciamien 
to del Grupo Andino como conjunto . 

2J Otro aspecto que s e r í a conveniente considerar mas adelante ser ía un acuerdo 
respecto a la p o s i b i l i d a d de otorgar subsidios o incent ivos a la exporta-
ción a los productos su jetos a un regimen arance lar io e s p e c i a l . Sin embar-
go , se estima que por e l momento l o importante es incent ivar que se e s t a -
blezcan cor i entes permanentes de comercio . 
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l idad de balancear e l comercio de los países involucrados , permitiendo su acceso 
a una zona de d i f í c i l y cos toso abastecimiento desde los propios centros economj^ 
eos importantes in ternos , y o t o r g a r í a a l i c i e n t e que puede ser importante para 
una mejor interconexión de la Amazonia y para la exploración o perfeccionamiento 
de vías de comunicación que a un mayor plazo puedan dar lugar a re lac i ones econ£ 
micas de mayor envergadura. 

Cabe hacer notar que e l abastecimiento de la Zona de Manaus se pue-
de rea l i zar en dos formas: a través de importaciones dentro del regimen de Zona 
Franca o por medio de l abastecimiento para e l consumo de la propia r e g i o n . 

El regimen de Zona Franca permite importar l i b r e de impuestos adua-
neros productos extranjeros para ser consumidos en e l l a misma o para ser t rans -
formados industrialmente, sea para exportar o para su venta interna en B r a s i l . 
Ultimamente, como consecuencia de las d i f i c u l t a d e s del balance de pagos, se e s t £ 
b l e c i ó un l imi te a las importaciones de es ta Zona Franca, que o s c i l a alrededor 
de los 450 mi l lones de dólares anuales. 

Las p o s i b i l i d a d e s de exportar de l os países del Grupo Andino produ£ 
tos destinados a las industr ias de Manaus son en la real idad muy l imi tadas . La 
mayor parte de bienes importados son partes y piezas para los a r t í c u l o s que se 
arman en Manaus, ta l es como productos e l e c t r ó n i c o s , de ó p t i c a , c i c lomotores y de 
r e l o j e r í a . Estas partes y piezas proceden en su mayor parte de Japón, y p r o v i e -
nen de empresas f i l i a l e s o matrices de las instaladas en Manaus; e l r e s t o es a -
bas tec ido , fundamentalmente, por la industr ia del Estado de Sao Paulo. Las r e s -
t r i c c i o n e s que se están imponiendo a l a importaciones de la Zona Franca hacen 
mas d i f i c i l que los países de l Grupo Andino puedan par t i c ipar en ese a b a s t e c i -
miento. 

En cambio, en e l abastecimiento para e l consumo de la reg ión de Ma-
naus, es donde se presentarían mayores pos ib i l i dades para las exportac iones de 
los países de l Grupo Andino. Actualmente, las importaciones que se hacen para 
e l consumo de Manaus desde los países de l Grupo Andino son reduc idas . El único 
rubro-que muestra algún volumen s i g n i f i c a t i v o y permanente es cemento, e l cual 
procede de Colombia y Perú. El va lor t o t a l de las importaciones alcanza anual-
mente a los c inco mil lones de dólares aproximadamente. 

Para que la p a r t i c i p a c i ó n de los países del Grupo Andino tenga una 
mayor p a r t i c i p a c i ó n en e l abastecimiento de la reg ión , se requiere que Bras i l 
permita la l i b r e importación de al imentos , t e x t i l e s y otros productos de consumo 
desde los países mencionados. El abastecimiento de estos productos procede act_u 
almente de la reg ión Centro-Sul del país lo cual s i g n i f i c a t ransportar los por 
v ía t erres t re más de 3.000 km. y después por v ía f l u v i a l , por e l Amazonas, de B^ 
lem a Manaus. 

Ese regimen e s p e c i a l a favor de los países del Grupo Andino permití^ 
r í a la importación s in gravámenes de productos para e l consumo de la región de 
Manaus, pero e s t a r í a su je to a una cuota anual que se f i j a r l a también con un hor^ 
zonte de tres o cuatro anos y que s e r í a ad i c iona l a las cuotas es tab lec idas 
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actualmente para Manaus. Esta cuota s i b ien no ser ía muy elevada, ya que se e s -
tima podría f i j a r s e en 20 ó 30 mil lones anuales para un primer per íodo , b e n e f i -
c i a r í a a la economía de Manaus y c ont r ibu i r la a aminorar e l desbalance del conercio 
Brasi l - Grupo Andino, dando por tanto más s o l i d e z y perspect ivas de c o n s o l i d a -
c ión al intercambio comercial entre ambas partes . 

No debe descartarse en ta l caso que en contrapart ida los países an-
dinos puedan otorgar c i e r t a s ventajas a los productos producidos en la Zona Fraii 
ca de Manaus, probablemente con alcances l imitados a su propia región amazónica, 
con lo que se dar ía un paso importante en favor de la interconexión de las c iud^ 
des que integran t a l r eg ión , que podría derivar en una nueva dinámica para dicha 
zona. 

2. Otros mecanismos para promover e l comercio 

Indudablemente que e l esquema de pre fernc ias es imprescindible para 
promover deliberadamente e l comercio- entre dos zonas económicas que se caracteri^ 
zan por su tendencia a ser r e s t r i c t i v a s , pero e l l o por s i s o l o no garantiza que 
se pueda obtener l o s resultados esperados. Siendo fundamentales, las pre f e ren -
cias requerirán s in embargo de la ex i s tenc ia para le la de o t ros mecanismos -que 
por s i s o l o s no tendrían mayor trascendencia, pero que en e l marco de un esquema 
de cooperación como e l planteado adquieren espec ia l r e l e v a n c i a . En este plano 
se sitúan los sistemas de información comerc ia l , e l funcionamiento de o f i c i n a s 
promotoras del comerc io , l a r e a l i z a c i ó n de g iras y encuentros de empresarios y 
la as i s tenc ia a f e r i a s o exposic iones espec ia l izados o la creac ión de consorc ios 
de exportación, además de la e x i s t e n c i a de adecuados mecanismos f inanc ieros y de 
pagos. 

Con respec to a es te t ipo de mecanismos ex i s te amplia exper ienc ia acumu 
lada en ambas p a r t e s , que habría que vo l car hacia las r e lac i ones re c íprocas . En 
e l Grupo Andino destacan PROEXPO en Colombia (único sistema de promoción comer-
c i a l de los países andinos que mantiene una o f i c i n a e spec ia l i zada en Bras i l ) , ICE 
en Venezuela y FOPEX en Perú entre o t r o s , aparte de l a Unidad de Promoción del 
Comercio de la Junta del Acuerdo de Cartagena y en Bras i l CACEX. Una concer ta -
c ión entre esas entidades permit i r ía elaborar un:.- programa de apoyo en esta mat^ 
r i a . 

B. MECANISMOS PARA PROMOVER LA COMPLEMENTACION INDUSTRIAL 

Los planteamientos anteriormente enunciados apuntan a constru ir e l núcleo 
central de pre f e renc ias que garant izar ía a ambas partes un incremento sustanc ia l 
de sus co r r i entes comerc ia les , pero además de e l l o s puede pensarse en mecanismos 
que darían mayor profundidad a la i n t e r r e l a c i ó n y s i b ien t ienen también que ver 
con pre ferenc ias o venta jas comerc ia les , para cuyo funcionamiento e f e c t i v o se r ^ 
quiere básicamente de acuerdos de complementación i n d u s t r i a l , entendida ésta c o -
mo e s p e c i a l i z a c i ó n de cada parte en determinadas producc iones , o en la coproduc-
ción de determinados bienes mediante la . incorporac ión de partes y piezas que f a 
br ican uno ú o t r o , o por la rad icac ión de inversiones bras i l eñas en algunos de 
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l os países andinos, l igada a compromisos de exportación al Bras i l 1 / . Entre e^ 
tos mecanismos se sugieren l os s i gu in tes : 

1) Tratamiento espec ia l para e l origen de las mercaderías provenientes 
provenientes de Bo l i v ia y Ecuador, que incorporen par tes ' y piezas b r a s i l e ñ a s . 

Existen en e l Acuerdo de Cartagena regímenes espec ia les en favor de B o l i -
v ia y Ecuador, entre los que puede señalarse : asignaciones e spec ia l es para prodii 
c i r determinados productos i n d u s t r i a l e s ; e j e cuc ión de proyectos in tegra les de d^ 
s a r r o l l o y l i b e r a c i ó n absoluta del comercio para importantes nóminas de produc-
tos o r i g i n a r i o s de ta les p a í s e s . Debe agregarse que e x i s t e e spec ia l in te rés de 
los demás países andinos de co laborar con Bo l iv ia y Ecuador en la puesta en prac^ 
t i ca de sus proyec tos , habida cuenta de que en e l lapso hasta hoy t ranscurr ido 
esos países y muy especialmente Bo l i v ia no han podido hacer uso sustantivo de 
las ventajas concedidas, razón por la cual se ha producido un c i e r t o sentimiento 
de f rus t rac i ón que e l Grupo Andino desea r e s o l v e r . En ese contexto , en e l caso 
de un acuerdo g loba l de cooperación entre e l Grupo Andino y B r a s i l , es que se 
abre para ambos países la p o s i b i l i d a d de obtener nuevos tratamientos p r e f e -
renc ia l es que los b e n e f i c i a r í a n directamente, pero que ademas s i g n i f i c a r í a n un 
trato p r e f e r e n c i a l a favor de Bras i l en r e l a c i ó n con terceros pa í ses . 

En este caso e l mecanismo de complementacion e s t a r í a l igado a l Sistema de 
Origen de las Mercaderías que r i g e en e l Grupo Andino, que es s imi lar al de 
ALALC, pero que abre l a p o s i b i l i d a d de un trato p re f e renc ia l para B o l i v i a y Ecu_a 
dor , a l permitir que en ambos países se d i f i e r a e l plazo para su cumplimiento. 

Se t r a t a r í a entonces de estructurar una nómina de productos o de diseñar 
un conjunto de proyectos en l os que e x i s t a la pos ib i l idad de complementación o 
coproducción o la de una incorporac ión sustantiva de partes y piezas b r a s i l e ñ a s , 
que se ensamblarían en Bo l i v ia o Ecuador, junto con algunos elementos de f a b r i c ^ 
c ión l o ca l y que obtendrían la c a l i f i c a c i ó n de or igen y en consecuencia la p o s i -
b i l i d a d de gozar de las ventajas del mercado andino, aun cuando los porcenta jes 
de integrac ión nacional se encuentren por debajo de los e s tab le c idos normalmente 
para obtener ta l c a l i f i c a c i ó n . 

La a p l i c a c i ó n de este tratamiento es d i f í c i l í^de lograr y podría encontrar 
res i s t enc ias en Colombia, Perú y Venezuela, pues podría dar lugar a una competen 
c ia des lea l y a la p a r t i c i p a c i ó n i n d i r e c t a de las ventajas de la in tegrac ión por 

1 / Si bien teóricamente los f l u j o s de cap i ta l podrían ser en ambos sentidos,-en 
la p rác t i ca lo que realmente se ve f a c t i b l e , es e l f l u j o de Bras i l hac ia e l 
Grupo Andino. 

2_/ Especialmente para Bo l i v ia por su par t i cu lar s i tuac i ón geográ f i ca vec ina a 
B r a s i l . 
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parte de fuertes empresas transnacionales , o en todo caso ex t ran jeras , que com-
pet i r ían con las nacionales andinas teniendo como base B o l i v i a o Ecuador. Sin em 
bargo se estima que e l problema podría tener dimensiones manejables s i es que se 
reglamenta claramente su ap l i ca c i ón y se l imi ta a la incorporac ión de partes y 
piezas producidas por empresas estr ictamente bras i l eñas , 'y no transnacionales , y 
a una l i s t a relativamente corta de productos o proyectos , que permita por ejem-
plo f a c i l i t a r la ins ta lac i ón en Bo l i v ia o Ecuador de empresas que levanten la 
par t i c ipac ión de ese país en la in tegrac ión andina a n ive les más s i g n i f i c a t i v o s 
que los ac tua les . La aceptación de este mecanismo se f a c i l i t a r l a aún más s i d i -
chos proyectos se condicionara a la invorporación gradual de partes y piezas b o H 
vianas o ecuatorianas que eleven l os porcenta jes de integrac ión nacional a los 
n ive les normales, para e l Grupo Andino, en plazos razonables . 

En ese caso habría que considerar pr ior i tar iamente var ias de las asignacio^ 
nes de Bo l i v ia y Ecuador en e l programa matalmecánico, así como otras que o r i g i -
nalmente se asignaron a B o l i v i a por medio de la Decisión 28 de la Comisión (roda^ 
mientos, n ive les y t e o d o l i t o s , e t c ) que cuentan con estudios ya desarro l lados pê  
ro que no pudieron l l evarse oportunamente a la prác t i ca por l o que e l plazo para 
su exclusividad habría vencido a f i n e s de 1980. Estos proyectos podrían r e a c t i -
varse en e l marco de la cooperación con B r a s i l , a l igual que tornarse muy i n t e -
resantes muchas otras pos ib i l i dades derivadas de las nóminas de apertura automá-
t i c a o inmediata de mercados. 

Probablemente las nóminas de proyectos ap l i cab les a cada p a í s , tendrían d^ 
ferenc ias provenientes no s o l o de consideraciones geográ f i cas , dotación de recu£ 
s o s , asignaciones o concesiones ya r e c i b i d a s , sino también del propio d e s a r r o l l o 
r e l a t i v o de ambos países respecto a los demás países andinos. 

2) Productos no producidos en e l Grupo Andino 

Como se ha indicado anteriormente, la estructura i n d u s t r i a l del Grupo 
Andino tiene todavía una s e r i e de carencias y ex isten muchos productos que aún 
no se producen. Para algunos de e l l o s se han estructurado programas s e c t o r i a l e s 
en los que e l Grupo Andino centra sus mejores expectat ivas , pero en var ios o tros 
casos existen d i f i c u l t a d e s para e s tab le cer producciones e f i c i e n t e s , debido ao ta_ 
mano de mercado, o porque no ha s ido f a c t i b l e obtener acuerdos de e s p e c i a l i z a -
c i ón . En estos últimos casos se pueden encontrar muy importantes p o s i b i l i d a d e s 
de complementación i n d u s t r i a l . 

En general l o s productos no producidos en e l Grupo Andino se encuentran 
comprendidos en alguncs de l os s iguientes casos , a los que corresponden mecanis-
mos y pos ib i l idades d i f e r e n t e s . 

c í o 
i ) En la nómina de productos no producidos, elaborada en 1970, a l in i -

del proceso de in tegrac i ón . 

i i ) Formando parte de las asignaciones a los d i f e r e n t e s países en l os 
Programas Sec tor ia l es de Desarro l l o Industr ia l (PSDI) metalmecánico, petroquími-
co o automotriz. 
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iii) En la nómina de productos reservados para programación sectorial, 
cuya vigencia venció el 31 de Diciembre de 1980, por lo que deben pasar de inme-
diato al programa de liberación. 

Existe asimismo como referencia una nomina de productos a los que resulta 
factible diferir la aplicación del Arancel Externo Común por no ser producidos 
en la subregión, en la que se encuentran productos de las tres categorías antes 
mencionadas y que se muestra en el Anexo I. f.2. 

La primera nómina que se presenta en el Anexo I. f.3. es relativamente 
corta y corresponde a productos cuya producción es por lo general bastante difí-
cil de emprender; comprende algunos artículos superfluos para los cuales no exi^ 
te mercado en el Grupo Andino que justifique su producción» En este caso resul-
ta relativamente sencillo que el Grupo Andino otorgue ventajas o concesiones im-
portantes y también factible que la suma de ambos mercados haga interesante su 
producción. En el Grupo Andino no se tiene la expectativa de que la concesión 
de ventajas a terceros le abra la posibilidad de obtener en reciprocidad conce-
siones del mismo tipo y como no se otorga prioridad a tales productos podría e-
xistir alrededor de ellos una negociación muy fluida. 

En el segundo de los casos mencionados, en el que se encuentran muchos de 
los productos con respecto a los cuales Brasil tiene expectativa de exportar, la 
situación es de más difícil manejo en el campo meramente comercial, puesto que 
allí se incluyen los proyectos de especial interés y prioridad para el Grupo An-
dino y las producciones que éste está decidido a iniciar en forma especializada 
por cada uno de sus miembros. A su vez, por las mismas razones, éste es el cam-
po más propicio para coproducciones y radicación de inversiones brasileñas razón 
por la cual se exploró en este trabajo, mediante investigaciones monográficas ê ^ 
pecíficas que se presentan en el Volumen II y cuyas conclusiones se presentan en otros 
capítulos de este informe. En esta situación se encuentra una buena parte de la 
industria metalmecanica, la industria automotriz y la industria petroquímica, 
que han sido objeto de sendos programas sectoriales de desarrollo. 

Como conclusión para este segmento puede decirse que todos los pro-
gramas sectoriales se encuentran muy retrasados en su implementación, habiéndose 
llevado a cabo en el caso metal mecánico los proyectos que se refieren a las pa_r 
tes mas simples de las asignaciones, o la producción de aquellos bienes más es-
tandarizados, que cuentan con series de producción más amplias, pero falta por 
desarrollar el grueso de tales asignaciones. La misma apreciación vale para el 
programa de petroquímica en el que los retrasos son aún más evidentes y para el 
de la industria automotriz, donde existen algunas producciones importantes desde 
antes de la aprobación del programa, pero no se han dado aún los pasos o defini-
ciones principales que pongan en marcha lo fundamental del mismo. 

Adicionalmente, en los casos metalmecánico y automotriz se tiene que mu-
chas de las producciones ya existentes incorporan porcentajes variables, pero 
en todo casD importantes, de componentes, partes y piezas importadas (algumas de 
ellas desde Brasil) para las cuales se tiene previsto un proceso de sustitución 
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en plazos cortos. 

En todos los casos difícilmente se obtendrá del Grupo Andino alguna conce-
sión que no vaya ligada a un esquema de coproducción y de intercambios compensa-
dos dentro del mismo sector. El mecanismo del intercambio compensado previsto 
en los Artigos 48 a 55 de la Decisión 120 para el caso de la industria automo-
triz pero limitado solamente al caso de partes y piezas y no así al de vehículos 
o bienes terminados; no ha sido contemplado sin embargo hasta ahora para el pro-
grama metaimecánico. 

Como el Grupo Andino exige una integración total, existe un campo especlf^ 
co en la provisión de ciertos componentes complejos, que implican el dominio de 
tecnologías aún no desarrolladas en la subregión, en el que Brasil podría tener 
una participación importante sin necesidad de una concesión especial o del meca-
nismo del intercambio compensado. De hecho esta participación se da actualmente 
en varios casos, aunque pagando los derechos arancelarios correspondientes V . 

Sin embargo esta participación podría ser aún más importante si además de 
lo antes mencionado Brasil interviniera en la provisión de otras partes y piezas 
mas simples pero que implican volúmenes comerciales más importantes, dentro de 
un acuerdo de intercambio compensado por el cual tales partes y piezas adquieran 
la calidad de origen subregional por el hecho de que tal acuerdo comporta la ex-
portación al Brasil de partes y piezas por un valor similar al de aquellas que 
adquiriesen la calificación de origen. 

Es mas, aun cuando hasta el momento la alternativa no ha sido considerada 
a nivel del Grupo Andino, se considera factible que dentro de un acuerdo global 
con el Brasil, el Grupo Andino acepte flexibilizar el esquema y extender el con-
cepto de intercambio compensado a muchos productos finales de los sectores metal 
mecánico o automotor, permitiendo la importación de algunos productos cuya pers-
pectiva de producción no esté clara en el corto plazo, aún cuando estén incluí-
dos dentro de las asignaciones, siempre que se tenga como contrapartida la expor 
tación de otros productos metalmecánicos, estén o no éstos incluidos dentro de 
los PSDI antes indicados. Un ejemplo aislado de este caso se conoció en Colom-
bia, a donde en el pasado reciente una empresa brasileña exportaba partes para 
máquinas de coser y en compensación compraba motores eléctricos pequeños, de cu-
ya comercialización en Brasil o en terceros países se encargaba. 

En algunos casos es factible el ingreso de estos componentes sin pagar dere 
chos, por tratarse de productos que no se producen en el Grupo Andino. Sin 
embargo, en la mayoría de los casos ello es difícil ya que estas partes o 
piezas quedan incluidas en partidas arancelarias genéricas, que incluyen o-
tras partes o piezas ya producidas. 
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Se podría asimismo combinar ambas posibilidades, de manera que sumando 
aquellas exportaciones que no están sujetas a intecambio compensado _l/ con las 
que SI lo están, las empresas brasileñas puedan obtener una relación de 2 a 1 en 
tre sus exportaciones y sus importaciones referidas el Grupo Andino. Es mas aun, 
considerando las dificultades iniciales que tendrá el Grupo Andino para exportar 
el tipo de producto que aca se está considerando, podría quizá negociarse que 
por un plazo determinado el intercambio "compensado" no requiera estrictamente 
de una proporción 1 al sino de una menor (por ejemplo 1 a 1.2 5 la 1.5) que resulta 

De la misma manera, el Gobierno brasileño podría establecer algún mecanis-
mo de promoción para aquellas empresas que importen desde el Grupo Andino en pr£ 
porciones un tanto más amplias que las permitidas en este momento como norma ge-
neral. (Ejemplo 1.5 a 3 ó 1.2 a 3) Por la naturaleza del intercambio de 
partes y piezas es difícil que ectos acuerdos de complementacion se den únicamen 
te en el plano comercial y de especialización de producciones; lo más probable 
es que se den entre empresas que tienen cierta ligazón entre si, por lo que par^ 
lelamente se requiriria establecer mecanismos que promuevan el cruce de inversi^ 
nes. 

En la tercera de las nóminas mencionadas se encuentran otro conjunto, del 
mayor interés para Brasil, de sectores y subsectores que podrían dar lugar a a-
cuerdos de complementación muy amplios y no necesariamente de la misma compleji-
dad de los anteriormente indicados, por cuanto se trata de productos que no lle-
garon a ser asignados a los países, pese a que fueron reservados para ello y en 
tal virtud se les sometió a una serie de estudios técnico-económicos, que cons-
tan en los organismos técnicos del Acuerdo. La razón principal por la que no h^ 
bo acuerdo respecto a incorporarlos en programas sectoriales tiene que ver en al̂  
gunos casos con la dificultad de obtener equilibrios adecuados y en otros por el 
hecho de que varios países tenían especial interés en que se les asigne simultá-
neamente las mismas producciones, 'que consideran con grandes posibilidades de 
acometer de inmediato. 

Hay allí, por tanto, productos de gran interés para algunos países junto 
con otros que á su vez no se consideraron prioritarios pero para los cuales exiŝ  
te ya producción y oferta exportable brasileña. La definición de esta nómina es 

1/ Caso por ejemplo de productos en los que resulta factible diferir la obriga 
ción del pago del arancel por no ser producidos en la subregión. 

2/ Actualmente en Brasil existe el mecanismo del BEFIEX por el cual, entre 
otros incentivos se permite a las empresas importar ya sea con exoneración 
o con redución del impuesto a las importaciones materias primas, insumos o 
componentes, en una proporción de 1 a 3 con respecto a sus exportaciones ne 
tas. 
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muy reciente, pues el 31 de Diciembre de 1980 venció el prazo para la programa -
ción y desde esa fecha, por otras razones, no se ha reunido la Comision para de-
finir el pase de tales productos a la liberación; el momento es por tanto oport£ 
no para un acercamiento que tiene muchas posibilidades de ser productivo en este 
caso específico. 

En tal grupo se encuentran productos como los farmoquimicos, los pigmentos 
y colorantes, el vidrio, la maquinaria para movimiento de tierras, la industria 
Óptica, la del papel, la de aparatos para producción de frío, las maquinarias pa_ 
ra imprenta y para la industria textil; los componentes para la industria elec-
trónica, los equipos de telefonía y telecomunicaciones los equipos e instrumen-
tos de precisión. 

Muchos de estos sectores corresponden a industrias casi inexistentes en el 
Grupo Andino y bastante desarrolladas en Brasil por lo que se estima que a este 
país le resultaría factible obtener concesiones arancelarias de cierta importan 
cia, sobre la base de otorgar concesiones también de cierta magnitud que pueden 
o no estar incluidas dentro del mecanismo de cuota global al que se hizo mención 
en páginas anteriores. 

Por la naturaleza de estos sectores, se prestan asimismo para acuerdos de 
coproducción o de intercambios compensados a los que se hizo mención también an-
teriormente, con la diferencia de que en este caso se trata muchas veces de pro-
ductos no necesariamente prioritarios dentro de los planes de producción de los 
países andinos, por lo que es mas factible pensar que en su caso la reciprocidad 
que se exija no sea tan estricta. 

Obviamente, las posibilidades analizadas en cada uno de los acapites ante-
riores se complementan entre sí, de manera que la negociación de ventajas en uno 
u otro mecanismo se torna mis o menos atractiva en función de las ventajas o com 
promises que se obtenga o se esti en condiciones de asumir en otros. Por ello, 
parece necesario definir de primera intención un marco general amplio, respecto 
al tipo de acuerdos o concesiones que están dispuestas a asumir ambas partes y 
en función de ello profundizar las negociaciones en sectores o para mecanismos 
específicos. Ello perfila una estrategia en la cual los gobiernos establezcan pre 
viamente ese marco general y lo expliciten de manera que al nivel empresarial se 
profundice en tales posibilidades y se realimente con ello las posibilidades de 
negociación global. 

C. LA COMPLEMENTACION INDUSTRIAL Y LA INVERSION DE CAPITALES 

Como se anotó anteriormente la ampliación de los flujos comerciales en los 
sectores prioritarios conlleva generalmente la concertación de acuerdos de com-
plementación industrial y la especialización de producciones, y éstas a su vez 
la provisión de tecnología y la inversión de capitales en industrias afines. Por 
ello, al iniciarse esta investigación se tenía expectativas respecto a la posibj^ 
lidad de que el flujo de capitales entre Brasil y los países del Grupo Andino 
constituyera un aspecto importante de la complementación entre ambas áreas. 
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Sin embargo, pese a que se confirma un amplio potencial comercial y de que 
se ha logrado detectar los principales sectores en los que aparece como propicia 
la complementación industrial, no se tiene claro que ambos aspectos puedan ser 
acompañados por flujos de capital e inversiones. 

Se han detectado varios factores, de tipo económico, político e institucÍ£ 
nal que influyen en este escepticismo. El primero de ellos tiene que ver con la 
propia escasez de capitales y con la falta de tradición que tanto en Brasil co-
mo en los países andinos existe en cuanto a invertir en el exterior. Así pese a 
10 anos de integración andina, el flujo de capitales entre esos países ha sido 
mínimo, llegando apenas al 1% en promedio, de la inversión extranjera radicada 
en esos países en el período (67 millones de dólares en total), aunque con una 
tendencia creciente, siendo su destino principalmente Colombia y Ecuador (flujos 
probablemente provenientes de Venezuela y Perú, respectivamente). 

A su vez, se nota que Brasil tampoco ha sido un exportador importante de 
capitales. Sin embargo, parecería se.r que en los últimos anos se revierte esta 
tendencia, si se tiene en cuenta que del total de las inversiones brasileñas en 
el exterior, que hasta 1980 ascendían a 1260 millones de dólares, el 80% corres-
ponde a salidas de capital registradas a partir de 1975, con un promedio anual 
algo superior a los 200 millones. En todo caso, el monto de capital brasileño 
registrado en el Grupo Andino es ínfimo e incluso menor que el que se registra 
proveniente de otros países de América Latina, como Argentina o Méjico 1/. 

Otro factor que al parecer influye en el escaso interés de los empresarios 
brasileños entrevistados estaría relacionado con la conyuntur^ tanto por la situ^ 
ción económica y financiera de Brasil, que no hacen propicia una política de pr£ 
mocion de inversiones en el exterior, cuanto por la incertidumbre que al momento 
se tiene respecto al porvenir del grupo andino o a la estabilidad económica y p^ 
lítica de algunos de sus integrantes, que no hace atractivo pensar en invertir 
en ellos con el objeto de conquistar el mercado andino. A esto último se suma 
una cierta preocupación por la vigencia de la Decisión 24, especialmente en lo 
que se refiere a la prohibición de capitalizar la tecnología transferida y a la 
perspectiva de perder el control de la empresa por el proceso progresivo de in-
cremento de la participación nacional o subregional previsto en dicho régimen. 

Como factor de gran importancia se tiene el hecho de que el empresario 
brasileño encuentra buenas perspectivas de inversión en su propio país, con mer-
cados fuertemente protegidos y regímenes de promoción, en tanto que en compara-

l! Hacia 1977 el capital brasileño registrado en los países del Grupo Andino 
(con excepción de Bolivia, para la cual no se dispone de datos) ascendía a 
unos 12 millones de dólares, en tanto que a esa fecha se registraban 26 mi-
llones de capitales artentinos y 21 de capitales mejicanos, de un total de 
8000 millones de inversión extrajera registrada en el grupo. 
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ción encuentra poco atractivos los mercados andinos, que son reducidos respecto 
a los volúmenes a los que él está acostumbrado y en los cuales no contaría con 
los incentivos que tiene en Brasil. Mención especial merecen las grandes empre-
sas estatales, empeñadas todas ellas en forma prioritaria en financiar sus gran-
des programas de ampliación en su propio país. No obstante lo anterior, podría 
ser importante para concretar algunas de las posibilidades de cooperación el pr£ 
piciar ciertos flujos de capital brasileño hacia el Grupo Andino, con el objeto 
especifico de contribuir a desarrollar las asignaciones de los programas secto-
riales o de concretar operaciones de complementación industrial e intercambios 
compensados. Para ello, podría quiza obtenerse un tratamiento especial al capi-
tal brasileño, basado en el artículo incorporado en 1976 al Régimen de Capitales 
Extranjeros, que previ la posibilidad de dar un trato especial a los capitales 
latinoamericanos. 

Ese tratamiento especial tendría mayores posibilidades de conseguirse si 
se limita exclusivamente a los capitales y empresas netamente brasileñas que in-
viertan en el Grupo Andino con los propósitos indicados en el parrafo anterior 
y, teniendo en consideración que la mayor preocupación existente es la posibili-
dad de perder el control de la dirección de la empresa, podría consistir en am-
pliar en 5 anos los plazos actualmente vigentes para concretar el proceso de 
transformación de las empresas en mixtas, con mayoría del capital nacional o sub 
regional (actualmente 15 anos en el caso de inversiones en Colombia, Peru o Ven^ 
zuela y 20 anos si se trata de inversiones en Bolivia o Ecuador). 

Una alternativa interesante, que no requeriría de la aplicación del trato 
especial al capital latinoamericano, podría consistir en que el Gobierno Brasil^ 
no cree un Fondo Especial, probablemente en el propio Banco do Brasil \_l, dest^ 
nado a efectuar inversiones directas en los países andinos con el propósito esp£ 
cífico señalado en los párrafos anteriores y que negocie simultáneamente con el 
Grupo Andino la calificación de dicho Fondo, como entidad a la que es aplicable 
la calificación de "capital neutro" a que se refiere el Regimen de Capitales Ex-
tranjeros Esta alternativa, que daría al inversionista brasileño la tran-
quilidad de contar con un socio que pueda contrapesar la mayoría andina, tendría 
la ventaja de que no requeriría una definición con respecto a los capitales pro-
venientes de otros países latinoamericanos, por lo que podría obtenerse un acuer 
do más rápido. A su vez permitiría mantener en cierta forma en el exterior el 

1/ O alternativamente en el Banco Nacional de Desenvolvimento Económico, BNDE. 

2 / Se da la calificación de capital neutro a las inversiones de entidades fi-
nancieras bubernamentales o entidades gubernamentales de cooperación para 
el desarrollo, previamente calificadas por la Comisión del Acuerdo de Cart£ 
gena. Estos capitales no están sujetos a nacionalización progresiva ni se 
computan para el calculo de la participación extranjera en las empresas. 
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exterior el apoyo que el sistema de promocion brasileño otorga al inversionista 
nacional cuando invierte internamente, lo que darla una nueva dimensión a la al-
ternativa de invertir en el exterior, que seguramente redundaría en una mayor 
vinculación con el Grupo Andino. 

La posibilidad de vincular el tratamiento especial no a una inversion po-
tencial y en abstracto, sino a proyectos concretos que cumplan con requisitos e£ 
pecificos como el desarrollo de asignaciones o la concertación de intercambios 
compensados podría ademis permitir algún tipo de negociación respecto a la posi-
bilidad de capitalizar los aportes tecnológicos, cuando éstos provengan de empr£ 
sas netamente brasileñas, lo que facilitaría aiín más el flujo de capitales hacia 
el Grupo Andino. 

Todo lo anterior supone naturalmente una definición de política global brâ  
sileña de incentivar ciertas inversiones en el exterior y de otorgar en conse-
cuencia las facilidades del caso a sus inversionistas, en el entendido de que e^ 
tas salidas de capital, asi como los compromisos de importación que ellas supon-
gan como resultado del intercambio compensado serán más que equilibradas por las 
remesas de utilidades y por la venta de partes y piezas, tecnología y bienes de 
capital brasileños. 

D. MECANISMOS DE CARACTER INSTITUCIONAL 

Del análisis de las diferentes posibilidades resulta que no parece existir 
otro camino mejor en el campo institucional que el de la existencia de una Comi-
sión Mixta al más alto nivel político, con funciones y responsabilidades clara-
mente definidas, aún cuando la experiencia existente sobre el funcionamiento de 
las mismas no sea tan auspiciosa. Ello es así porque se considera que de alguna 
manera se requerirá expresar la definición oficial de una política gubernamental, 
que respalde y oriente la acción de grupos específicos de trabajo, sean estos gu 
bernamentales o conformados por representantes de los sectores privados, según 
se requiera para el mejor tratamiento de los temas de especial interés. Se est^ 
ma que de no existir un mecanismo que de una definicón central, difícilmente se 
obtendrán avances concretos en grupos especializados, debido al diferente grado 
de Ínteres que puede existir en una u otra parte, según el tema que se trate, dê  
biendo por tanto obtenerse una compatibilidad para el conjunto. 

Lo que se requiere quizá es del establecimiento de un programa de trabajo 
claro y específico y de la definición concreta de las personas o entidades encar 
gadas de llevarlo a cabo, así como de los plazos referenciales de que ellos dis-
ponen, todo esto como elementos determinantes que garanticen que la Comisión Mix 
ta al nivel gubernamental tenga un rol dinámico. Por tanto quizá deba requerir-
se de una etapa previa de estudio, investigación y proposición, antes de insta-
lar en forma permanente dicha comisión. 

Sin embargo esa propia etapa previa requiere a sur.vez de la orientación 
del nivel político, la que podría darse en una reunión especial que no detente 
el carácter de mecanismo permanente; y que encargue más bien al nivel técnico (o 
técnico-político) analizar entre otros aspectos cual sería el mecanismo institu-
cional permanente más adecuado. 
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Quizá la alternativa más conveniente sea reiniciar el acercamiento políti-
co mediante una reunión del más alto nivel, que correspondería a las Cancillerí-
as. En ese caso podría propiciarse una reunión del Consejo Andino de Cancille-
res con el Canciller de Brasil 1/. 

Otra alternativa igualmente interesante podría consistir en efectuar un 
trabajo previo al nivel técnico-político, preparatorio de una reunión de Canci-
lleres, en cuyo caso podría propiciarse una reunión de la Comisión del Acuerdo 
de Cartagena con representantes plenipotenciarios del Gobierno de Brasil. 

Sea que se prefiera alguna de esas alternativas, o cualquier otra que res-
ponda a la conyunturamas favorable, lo importante sena que de tal encuentro se 
reflejase nítidamente la voluntad de acercamiento existente y el ámbito de los 
temas alrededor de los cuales se tiene interés de propiciar la cooperación, asi 
como las prioridades en las que convergen ambas partes. Resultado fundamental 
deberla ser la elaboración de un programa de trabajo y la determinación de las 
entidades o personas a cuya responsabilidade se asigna el cumplimiento del mismo. 

Posiblemente lo mas indicado sea que la responsabilidad especifica recaiga 
en organismos técnicos, en cuyo caso la Junta del Acuerdo de Cartagena serla la 
entidad apropiada por parte del Grupo Andino y por parte de Brasil quizá se re-
quiera la conformación de un grupo o comité interministerial. A su vez sena im 
portante contar con grupos de trabajo especializados, en los que participen por 
ejemplo la Corporación Andina de Fomento y el Banco do Brasil o el BNDE, para ana 
zar el tema del financiamiento o entidades gremiales representativas del sector 
privado, para examinar aspectos concretos de la complementación industrial o co-
mercial. 

El programa de trabajo que se acuerda deberá responder obviamente a las esc 
pectativas y prioridades de las partes; sin embargo hay alguno temas de especial 
importancia que parece a priori conveniente incluir en él. Entre ellos cabe men 
clonar los siguientes: 

1. Análisis de., la experiencia existente en materia de Cooperacion EconómJ^ 
ca entre Brasil y el Grupo Andino. 

2. Examen general de las posibilidades y condicionantes de la cooperación. 

3. Examen especifico, por grupos de trabajo, de los sectores económicos 
de.especial interés. 

4. Examen detallado, por grupos de trabajo, dé temas de especial interés 
como transportes, financiamiento o servicios de ingeniería. 

'\J Se sabe que existían conversaciones avanzadas para que esta reunión se lle-
vase a cabo el ano pasado en Brasilia. 
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5. Realización de seminarios o encuentros especializados de empresarios, 
de exportadores e importadores de los países involucrados. 

6. Análisis de posibles mecanismos de cooperación. 

7. Planteamiento de un mecanismo institucional para la cooperacion. 

De ser aceptables en principio por el gobierno brasileño los planteamien-
tos contenidos en este documento así como en los otros volúmenes que forman par-
te integrante de él, podrían efectuarse con base en ellos contactos informales 
con el Grupo Andino, probablemente a través de su órgano técnico, la Junta del 
Acuerdo de Cartagena y de considerarse también a este nivel interesante dialogar 
alrededor de los temas aqui planteados podría quiza elaborarse con base en el y 
en otros estudios que al respecto haya efectuado la Junta uno o varios documen-
tos de base, con carácter de informativos o exploratorios, que pudieran servir 
como marco a la reunión orientadora que aquí se plantea, lo que podría consti-
tuir un incentivo para que tal encuentro se efectúe en un plazo relativamente 
breve. 
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Cartagena. 1979. 

56. . Discurso pronunciado por el Exmo. Señor Presidente de la Repú 
blica de Venezuela, Doctor Luis Herrera Campins, en la sesión de cláusu 
ra de la reunion de los Presidentes de los países miembros del Acuerdo 
de Cartagena. 1979. 

57. . Evaluación de la armonización de políticas económicas y de la 
aglicación del arancel externo y del programa de liberación. 1979. Anexo 
Técnico, 1. 
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58 e . Evaluación de la política tecnológica. 1979. Anexo Tecn_i 

CO, 5. 

59. . Evaluación del proceso de integración 1969-1979» 

60. • Evaluación del programa de desarrollo agropecuario. 1979. Anexo Técnico, 6. 
61. . Grupo Andino; comercio exterior con Brasil, exportaciones, 

importaciones, balanza comercial con y sin combustibles y tasas de cr£ 
cimiento. 1971-1978. (Cuadros, miles de dolares corrientes). 

62. . Grupo Andino; exportaciones al mundo de productos inclu^ 
dos por los países miembros en sus listas nacionales de ALALC 1975-1977. 

63. . Indicadores socioeconómicos de la subregión Andina. 1979. 
Anexo Técnico, 10. 

64. . Intervención del coordinador de la JUNAC. Embajador Pedro 
Carmona Estanga, en la sesión solemne de la Junta, en honor de los^seno-
res Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo Andino, de la República 
Federativa del Brasil y de España. 1980. 

65. . Lista nacional de Bolivia; información básica para la apl^ 
cación de criterios tendientes a determinar las concesiones que afectan 
la producción subregional. s.d. 

66. . Lista nacional de Peru; información básica para la aplic£ 
ción de criterios tendientes a determinar las concesiones que afectan la 
producción subregional. 1979. 

67. . Plan Andino de promoción de exportaciones, s.d. 

68. . Productos excluidos de la nómina de reserva para programa 
ción 1979. Decision 137. 

69. . Programa especial de apoyo a Bolivia; proyectos Andinos de 
de apoyo a Bolivia, proyecto IV. Sistema integral de promoción de expojc 
taciones en Bolivia 1978. Decisión 119, articulo A. 

70. . Propuesta de la Junta sobre arancel externo común y armoni 
zación de los instrumentos de comercio exterior. 1980. 

71. . Propuesta de la Junta sobre exclusión de una lista de pro 
ductos de la nomina de reserva para programación. 1978. 

72. . Propuesta de la Junta sobre un programa de desarrollo e 
integración turística de los países miembros del Acuerdo de Cartagena. 
s.d. 

73. . Proyectos Andinos de integración, s.d-. 

74, . RED Andina de información comercial, s.d. 

75, . Síntesis estadística comparativa del Grupo Andino con Ar 
gentina, Brasil, Mexico y Chile. 1979. 
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76. . Sistema subregional de información estadística "estadísti-
cas agrícolas". 1980. 

77. . Sistema subregional de información estadística; " estadís-

ticas-pecuarias y pesqueras" 1980. 

78. . Texto oficial codificado del Acuerdo de Cartagena, s.n.t. 

79. . Valor y estructura de la producción agropecuaria en el Grupo Andino. 1978. 
80. MINISTERIO DA FAZENDA/CIEF-BRASIL. Comercio Exterior do Brasil; importagao 

1973/1979. V.I., V.2. 

81. MINISTERIO DAS RELAgOES EXTERIORES (BRASIL).. Relagóes económicas do Brasil 
com os países em desenvolvimentos (FED) . 1979. 

82. . Tratado de cooperario Amazónica. 1978. 

83. MINISTERIO DO INTERIOR/SUFRAMA (Superintendencia da Zona Franca de Manaus 
- BRASIL) • criterios e procedimentos para apresentagao e avaliagao de 
cartas - consulta industriáis e agropecuarias. 1980, 

84. . Estadísticas da Zona Franca de Manaus; importagoes 1975 , 
1976, 1977, 1978, 1979. 

85. . InétruQoes e procedimentos para apresentagao e análise de 
projetos agropecuarios + diretrizes e normas técnicas para ocupagao do 
distrito agropecuario. 1980. 

86. . Instrugoes e procedimentos para apresentagao e análise de 

projetos industriáis. 1980. 

87. . Noticias da SUFRAMA. fev./dez. 1980; jan. 1981. 

88. . Relatório de atividades. 1980. 

89. . SUFRAMA; agio do progress© na regiio. Jornal do Comercio.. 

Edigao documental. 1980. 

90. . SUFRAMA; 13 anos. 1980. 

91. ORIGEM e evolugao do Forum da Amazonia, na cidade de Manaus; pelo profe£ sor Joao Renór Ferreira de Carvalho. 1980. 
92. PERFILES básicos del mercado Andino; productos seleccionados de la oferta ex 

portable de Bolivia. 1981. Plan Andino de Promoción de Exportaciones. -
RAIC. 

93. PERFILES básicos del mercado Andino; productos seleccionados de la oferta 
exportable de Ecuador. 1981. Plan Andino de Promoción de Exportaciones-
RAIC. 

94. PRINCIPALES características de la cooperación económica entre los países 
en desarrollo. Revista de la Planificación del Desarrollo (13) 1980. 

95. LA REESTRUTURACION de la ALALC. Coyuntura y Desarrollo. Mar. 1980. 
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96. TARIFA Aduaneira do Brasil. 1979. v.l, v.2. 

97. UNCTAD (SUIZA). Apoyo a la cooperación económica entre países en desarro-
llo; informe de la reunion de un grupo de expertos de alto nivel en 
cooperación económica entre países en desarrollo, 1979, UNCTAD/PNUD. 

98. . El comercio entre los países en desarrollo por principa -
les grupos de ^oductos de la CUCI y por regiones. 1978. TD/B/C.7/21. 

99. . Cooperación entre organizaciones comerciales estatales de 
los países Srabes. 1979. TD/B/C.7/37. ~ 

100. . La cooperación monetaria y financiera para apoyar el pro 
grama de preferencias comerciales entre países en desarrollo. 1979. TdT" 
/B/C.7/27. 

101. . Cooperation et integration economique entre pays en deve-
lopment . 1976. TD/B/609 (vol.l) y TD/B/609 (vol.2). 

102. . Disposiciones institucionales para la financiación de la 
industria y las exportaciones de los países en desarrollo con miras a 
expandir y diversificar sus exportaciones de manufacturas y seminanufac 
turas. 1980. TD/B/C.2/200. 

103. . Examen de la experiencia existente con respecto a medidas 
preferenciales en el marco de los esquemas de integración en America La 
tina, con el objeto de extraer sugerencias adecuadas para un sistema 
global de preferencias entre países en desarrollo. 1978. TD/B/C.7/22. 

104. . Financial solidarity for development;efforts and institu-
tions of the members of OPEC 1973-1976. nivew. 1979. TD/B/C.7/31. 

105. . Global system of trade preferences among developing coun 
tries; non-tariff preferences and direct trade measures within a global 
system of trade preferences; measures and possibilities in the context 
of the Asian experience, special reference to manufactures and semi-m£ 
nufactures. UNCTAD/UNDP. 1979. Project RAS/78/036. 

106. . Informe de la reunión preparatoria de exgertos guberna-
mentales de países en desarrollo sobre cooperacion economica entre pai 
ses en desarrollo. 1980. TD/B/C.7/39. 

107. . Medidas y mecanismos para la promoción del comercio de 
productos agrícolas en un sistema mundial de preferencias comerciales 
entre países en desarrollo. 1978. TD/B/C.7/20. 

108. . Preliminary report on the feasibility of global payments 
arrangements among developing countries. 1978. TD/B/C.7/26. 

109. . Un sistema global de preferencias comerciales entre paí 
ses en desarrollo; examen de la experiencia existente con respecto a me 
didas preferenciales en el marco de los esquemas de integración en Ame-
rica Latina, con el objeto de extraer sugerencias adecuadas para un 
sistema global de preferencias comerciales entre países en desarrollo. 
1979. TD/B/C.7/22/ADD.l 
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110. . Sistema global de preferencias comerciales entre países 
en desarrollo; principales características del comercio de productos b£ 
sicos y otros productos agrícolas entre los países en desarrollo. 1979. 
TD/B/C .7/20.Add.1. 

111. . Sistema global de preferencias comerciales entre países 
en desarrollo; las normas de origen en un esquema global de preferen -
cias comerciales (EGPC), con especial referencia a las disposiciones que 
garanticen que las medidas preferenciales favorecen el desarrollo nació 
nal—Primeira parte: principales criterios y conceptos. 1979 . TD/B/C.77 
33. (Part.I). - segunda parte: examen de los sistemas de normas de orî  
gen en el marco de los esquemas de preferencias existentes y de su comp¿ 
tibilidad con las normas de origen del SGPC.TD/B/C.7/33 (Part.III). 

112. . Sistema global de preferencias comerciales entre países 
en desarrollo; las preferencias comerciales de las agrupaciones africa-
nas de cooperación e interación económicas. 1979. TD/B/C.7/32. 

113. . Sistema global de preferencias comerciales sobre países 
en desarrollo; medidas especiales diferenciales y no reciprocas en f_a 
vor de los países menos adelantados en un sistema global de preferencias 
comerciales entre países en desarrollo. 1979. TD/B/C.7/35. 

114. . Sistema global de preferencias entre países en desarrollo; 
estudio sobre barreras arancelarias y medidas directas de promocion de 
comercio dentro de sistemas multilaterales de preferencias comerciales 
entre países en desarrollo; aspectos especiales relativos a los países 
latinoamericanos. 1978. UNCTAD/PNUD. Proyecto RLA/73/063. 

115. . Un systeme global de preferences commer¿iales entre pays 
en development; statistiques du commerce entre pays en development par 
pays et par produits. 1980. TD/B/C.7/36; TD/B/C.7/36/ADD.1 (Cuadros ge 
nerales y II. Dirección del comercio de los países en desarrollo por 
regiones principales). TD/B/C.7/36/ADD.2(111 Trade of developing coun -
tries in selected agricultural products nad basic comodities by main 
origins and destinations) . 

116. UNCTAD; Trade marks and developing countries. Journal of World Trade Law. 
En/Feb. 1980. 

117. ZONA FRANCA; fator de desenvolvimento para a Amazonia ocidental. s.n.t. 
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B - INDUSTRIA Y ECONOMIA 

01. ABAL (Associasao Brasileira de Alimlnio-BRASIL). Anuario estatistico da 
ABAL, 1979. 1980. 

02. ABDIB (Associasao Brasileira das Industrias de Base-Brasil). ABDIB Informa 

n9 170 fev. 1981; n.l71 abr. 1981; n.l72 jun.1981; n.l73 jul.1981. 

03. . Anuario ABDIB, 1979. 1980 

04. . RelatSrio Anual ABDIB, 1979. 1980. 

05. . Relatório da diretoria ABDIB. 1980 
06. ABIFARMA. (Associagao Brasileira da Industria Farmacéutica BRASIL).Cadastro 

brasileiro de materias primas farmacéuticas. 1980 

07. ABIMAQ/SINDIMAQ. (Associagao Brasileira de Máquinas-BRASIL). Bens de produ-

qao mecánicos; comercio exterior Brasil 1975-1979.e 1976-1980. 

08 . Boletim da ABÍMAQ/SINDIMAQ 9(83)jan. 1981. 

09. . Industria brasileira de bens de produgao mecánicos; indica-dores conjunturais Brasil 1978-1980. 

10. —. Industria de máquinas e acessórios texteis; produgao em 
quantidade e valor Brasil 1976-1978 e 1978-1980. 

11. . Industria de máq^uinas, acessorios e tipos para a indíístria 
gráfica; produgao física e vendas Brasil 1975-1978. 

12. . Industria de máquinas e implementos agrícolas; produgao f^ 
sica e vendas Brasil 1976-1978. 

13. . Industria de máquinas e implementos agropecuarios; produgao 
física e vendas Brasil 1978-1980. 

14. . Industria de motores de combustáo interna segundo as aplica-
goes e classes de potencia; produgao física, uso proprio, vendas e estoques 
Brasil 1978-1980. 

15. . Máquinas e acessorios texteis brasileiros. 1981. 

16. . Máquinas e equipamentos para madeira; produgao e comerciali-
zasáo Brasil 1978-80. 

17. . Máquinas-ferramentas para trabalhar metáis e carbonetos me-
tálicos; pesquisa industrial e comercio exterior. Brasil 1977-1979 e.. 
1975-1978. 

18. . Máquinas e implementos agrícolas brasileiros. 1980. 

19. . Máquinas ferramentas brasileiras. 1980. 

20. . Motores de combustáo interna. 1980. 
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21. ABINEE.(Associagao Brasileira da Industria Eletro-Eletronica-BRASIL).ABNEE 
Noticias. 1981. 

22. . Anuario da Industria Elétrica e Eletronica do Brasil. 1980. 

23. . Relatório da diretoria ABINEE;trienio 1977/1980. 

24. . ABIQUIM (Associagao Brasileira de.Industrias Químicas-BRA-
SIL) • Guia da Industria Química Brasileira. 1980. 

25. ABRANFE (Associagao Brasileira de Metáis Nao-Ferrosos-ERASIL). Gestio 1977, 

1978, 1979, 1980. 

26. . Relatório de mercado; informativo mercado. 1981. 

27. AMERICA LATINA; ensaios de interpretagao economica. Estudos Latinoamericanos V.5. 1976. 

28. ANFAVEA. (Associagao Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores-BRASIL). 

Autoveículos; dados estatísticos e relagao de empresas associadas.1980. 

29. . Energia; o futuro é hoje. 1980. 

30. APEC (Análise e Perspectiva Economica-BRASIL). Diagnóstico Aluminio.TI.5 1981. 

31. . Diagnóstico Cobre n.5. 1981. 

32. . Diagnóstico Chumbo n.5. 1981. 

33. ASSOCIAgÁO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE NOVO HAMBURGO(BRASIL).Produgao de caiga-dos no Rio Grande do Sul. 1974,1976,1979. 

34. ASSOCIAgAO NACIONAL DOS FABRICANTES DE PAPEL E CELULOSE (BRASIL).Palestra so-
bre programa de redugao do consumo de óleo combustlvel na industria de ce-
lulose e papel proferida pelo Dr. Horacio Cherkassky no CDI em 24/10/80. 
1980. 

35. . Relatório estatístico da Associagao Nacional dos Fabrican-
tes de Papel e Celulose, 1979. 

36. BBB.BROWN BOVERI (BRASIL).Maquinas de corrente continua, compensadas, de cons-
trugao compacta.s.d. 

37. . Motores trifásicos de alta tensao totalmente fechados.s.d. 
38. . Motores e geradores sincronos. s.d. 

39. . Nova linha de motores de gaiola de alta tensao com isolamen-
to classe F. s.d. 

40. . Nova serie de motores de C.C., compensados, com mancais na 
tampa. s.d. 

41. BNDE. Paulo Fontenele (BRASIL). Aspectos tecnológicos da estrutura industrial 
brasileira; uma análise de insumo-produto. 1981. 

42. BNDE (BRASIL). Cimento. 1977. Serie: Estudos Setoriais. Insumos Básicos. 
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43. . Diagnóstico de ago- estrutura da -produgao. 1978. v ,l.E-1.3 
Ago. ADENDO . 

44. . Diagnostico de comercializagao de produtos siderúrgicos. 
1978. V.1. E.1.3. Ago. 

45. . Diagnóstico de forjados. 1977. E.1.3- Ago. ANEXO II. 

46. . Diagnóstico de fundidos. 1978 V.1:E.1.3-Ago. ADENDO. V-
47. . Diagnóstico de fundidos e forjados; sintese conclusiva. 1977. 

V . 3 . E . 1 . 3 - A g o . 

48. . Diagnóstico de máquinas-fe^rramenta.1977.v.1 .E.2.2.-Equipamen-
tos mecánicos padronizados. 

49. . Diagnóstico de máquinas-ferramenta;atualizagio. 1978.E.2.2. 
Equipamentos mecánicos padronizados. ADENDO. 

50. . Diagnóstico sobre autopegas. 1977. V.IE.4.3- Bens de consu-
mo duráveis. 

51. . Diagnóstico sobre equipamentos de telecomunicagoes.1978.E.2.03-
Equipamentos eletro-eletronicos. 

52. . .Diagnóstico sobre fertilizantes. 1978.E.1.1 - Mineragao e 
Fertilizantes. 

53. . Diagnóstico sobre instrumentos de medigao e controle de pro-
cesses industriáis. 1978 E.2.03 - Equipamentos Eletro-eletronicos. 

54. . Diagnóstico sobre produtos da industria petroquímica.1978. 
v.1/2. E.1.7 - Produtos intermediarios da industria petroquimica. 

55. . Equipamentos Elétricos. 1977. Serie: Estudos Setoriais. Ma-
quinas e componentes. 

56. . Fertilizantes.1977. Serie: Estudos Setoriais. Insumos Básicos. 

57. . Máquinas rodoviárias e tratores agrícolas. 1977. Serie: Es-tudos Setoriais. Insumos Básicos. 

58. . Materias primas da industria química. 1977. Serie: Estudos 
Setoriais. Insumos Básicos. 

59. . Papel e Celulose. 1977. Serie: Estudos Setoriais. Insumos 
Básicos. 

60. . •Proposta de subprograma de agáo setorial; sistema BNDE.1977. 
2.0.5- Máquinas-ferramenta. 

61. . Proposta de subprograma de agáo setorial; sistema BNDE.1978; 
E.1.7- Produtos intermediarios da industria petroquímica. 

62. . Tratores e máquinas rodoviárias, 1977. serie: Estudos setori-
ais. Insumos Básicos. 
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63. CDE, (Conselho de Desenvolvimento Economico-BRASIL). Programa Nacional de Pa-
pel e Celulose. 1974, 

64c CDI.(Conselho de Desenvolvimento Industrial-BRASIL). Relatório anual do CDI, 
1979. 

65. CEPAL (CHILE), perica Latina y el Caribe; exportaciones de manufacturas por 
países y según su origen industrial desde 1961 hasta 1968. Elaboración esta-
dística. 1980. E/CEFAL/L.235. 

66. . América Latina y el Caribe; producto interno bruto global e 
industrial y estructuras del sector manufacturero desde 1950 hasta finales 
de la década de 1970. Elaboración estadística. 1981. E/CEPAL/L.236. 

67. . El Convenio TIR; una respuesta al creciente desarrollo in-
dustrial de los países de America Latina. 1980. E/CEPAL/G.1134. 

68. . Informe de la Segunda Conferencia Latinoamericana de Indus-
trialización. 1980. E/CEPAL/G.lTl09. 

69. . Perspectivas del consumo y la producción de fertilizantes 
en América Latina.1976. CEPAL/FAO (Decimocuarta Conferencia Regional de la 
FAQ para A.L. y Conferencia Latinoamericana CEPAL/FAO de la Alimentación). 

70. CNP(Conselho Nacional do Petróleo -BRASIL). Alcoolquímica. s.d. 

71. CONSIDER. (Conselho Nacional de Siderurgia - BRASIL). Os desa f ios da s i d e r u r -

gia na década de 80. In:X Congresso Brasileiro de Siderurgia, 1980. 

72. . Informe estatístico anual; setor metalúrgico, 1980. 

73. . Informe estatístico mensal; produtos metalúrgicos. jan,/dez. 1980. 

74. . Os nao ferrosos no Brasil; a década de 70- os anos 80. sínte-
se. In: 39 SimpósioNacional de Nao Ferrosos. 1980. 

75. . Projegao do mercado de nao ferrosos 1980-1985. 1978. v.l. 
Convenio FUB/MIC/CONSIDER; v.2. ANEXOS I,II. 

76. . Relatório anual do CONSIDER, 1971,1974, 1975, 1976, 1977, 
1978, 1979. 

77. . Sistema coordenado de abastecimento de metáis nao-ferrosos. 
1980. 

78. EMBRAMEC (Mecanica Brasileira S.A. - BRASIL). A competividade da industria na-

cional de e^uipamentos.s.d. 

79. . Estudo sobre tornos. 1977. 

80. . Relatório de atividades da EMBRAMEC, 1979. 

81. . Situagao docontrole numérico no Brasil; máquinas ferramen-ta, 1980. 
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82. FIXED and flexible exchange rates; a renewal of the debate. Staff Papers 
26(4) Dec. 1979. 

83. IBGE. (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatlstica-BRASIL). Indicadores 
conjunturais da industria. Jan./Mai.1980. 

84. INTAL (ARGENTINA).Programa sectorial de desarrollo de la industria autorastriz. 
Integración Latinoamericana, ago.1979. 

85. INTERBRAS (BRASIL). Cartilha da GETRAN; 2^. versao. 1980. 

86. IPEA(BRASIL). Crescimento industrial no Brasi} incentivos e desempenho recen-te. 1974. 

87. JAPAN MACHINERY IMPORTER'S ASSOCIATION. (JAPAN). Information and suggestions 
about machinery exports to Japan. 1980. 

88. JUNAC (PERU). Bases para el programa sectorial de desarrollo de la industria 
de fertilizantes. 1980. 

89. . Evaluación del programa petroquimico. 1979. Apendice técni-
co v.l 1975-1978. 

90. . Evaluación de la programación industrial.1979. Anexo Técnico 
n9.3. 

91. . Informe sobre las producciones Andinas pertenecientes a los 
ámbitos de los programas automotor (decision 120), metalmecanico (decision 
146) y petroquimico (decisión 91)~y a las propuestas de la Junta sobre 
programación industrial. 1980. 

92. . Máquinas herramientas en Bolivia;proyecto integral de desarro-
llo. 1980. 

93. . Nómina de productos no producidos para efectos de la aplica-
ción del articulo 65 del Acuerdo, en lo que se refiere a Arancel Externo 
Mínimo Común (decision 83). 1974. 

94. . Nómina de productos que no se producen en ningún país de la 
subregión y que no han sido reservados para programas sectoriales de desa-
rrollo industrial (decision 26). 1970. 

95. . Productos que permanecen en la nómina de reserva para progra-
ción al 31 de Octubre de 1979. 1979 

96. . Programa sectorial de desarrollo de la industria automotriz 
(decisión 120).s.d. 

97. . Programa sectorial de la industria automotriz; proyecciones de 
demanda de vehículos . Estudio preliminar, (decision 120). 1979-

98. . Programa sectorial de la industria petroquímica (decisión 91) 
1975. 

99. . Propuesta de la Junta sobre el programa sectorial de desarro-
llo de la industria farmoquimica. 1977 
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100. . Propuesta de la Junta sobre el ajuste al programa sectorial 
de la industria petroquimica. 1980. 

101. . Propuesta de la Junta sobre el desarrollo de la industria 
siderúrgica. 1975 

102. . Propuesta de la Junta sobre el programa sectorial de desarro-
llo de la industria química. 1977. 

» 

103. . Propue^sta de la Junta sobre el programa sectorial de la in-
dustria electrónica y de telecomunicaciones. 1977. 

104. . Reestructuración del programa de la industria metalmecánica 
e incorporacion de Venezuela al mismo (decision 146). 1979 

105. . Verificación de producciones de productos compreendidos en 
el programa sectorial de desarrollo industrial del sector metalmecanico; 
resolución 141, 1979; resolución 152, 1980; resolución 160, 1980. 

106. MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA/Departamento Nacional de Produgao Mineral 
(BRASIL). Anuario mineral brasileiro, 1978, 1979, 1980. 

107. . Balando mineral brasileiro; bens minerais selecionados, 1978, 
1979. 

108. . Carajás. Transparencias da palestra do Sr. Ministro Cesar 
Cals em 14/08/80. 1980. 

109. NAO FERROSOS dá prioridade no setor nos anos 80. Mineragao e Metalurgia 
(422) Set. 1980. 

110. PETROQUISA(BRASIL). Projegao do mercado brasileiro de produtos petroqulmi-
cos; periodo 1979-1985. 1979. 

111. . Relatório anual de atividades PETROQUISA, 1979. 

112. PROEXPO (COLOMBIA). Catalogo del potencial exportable de la industria quí-

mica en Colombia» 1979. 

113 . : . General features of Colombia. 1979. 

114. . Oferta exportable de productos de la indústria metalúrgica y metal-mecáni^ Colombiana. PROEXPO/FEDEMETAL, 1978. 
115. SIMES (Sindicato de Máquinas do Estado de Sao Paulo-BRASIL). Relagao dos asso-

ciados do sindicato, s.d. 

116. SINDIPEQAS (BRASIL). Anuario da indústria brasilera de autopegas 1978/1979. 

11^. -. Exportagoes brasileiras de autopegas 1979. 1980. 

118. . Indice dos exportadores brasileiros de autopegas. s.d. 

119. UFRJ(Universidade Federal do Rio de Janeiro/Maria da Conceigao Tavares-BRA-
SIL). O movimento recente da industrializagao brasileira; ciclo e crise. 
1978. 
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C - INVERSIÓN EXTRANJERA 

01. ASPECTOS del derecho Andino en las empresas multinacionales. Revista Españo-
la de Derecho Internacional. 31(1-3) 1978/79. 

02. CENTRO INTERUNIVERSITARIO DE DESARROLLO (CHILE). El comportamiento de la ban-
ca extranjera en Colombia. 1978. 

03. CEPAL (CHILE). Acuerdos de complementacion de ALALC y la participación de las 
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