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Resumen 

 La investigación siempre ha estado acompañada en la adquisición de datos 

fundamentados de fuentes confiables y verídicas que transcurre de generación en generación. Las 

personas, acompañadas por el esfuerzo del Estado, han sabido aprovechar estos nuevos 

conocimientos para la creación de nuevos negocios que persistirán mientras sea competitivo. 

Proyectos y propuestas como estas son, por ejemplo, la reformulación de antiguos Acuerdos de 

Integración que de una u otra forma se ha aprovechado para estos nuevos negocios. La 

Comunidad Andina de Naciones, propuesta después de la Segunda Guerra Mundial, ha llegado a 

conformarse desde un inicio como una Unión Aduanera, sin embargo ¿lo ha logrado?  

 La solución de la anterior interrogante se abarcará en el presente proyecto desde la 

perspectiva de los distintos países que la conforman (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia), para 

finalmente lograr identificar sectores donde la economía y las empresas colombianas pueden 

llegar a ser más competitivas, aprovechando, desde el ámbito económico, social y ambiental del 

país, el acuerdo en mención. 

Palabras Claves 

Teoría de integración, Regionalismo Abierto, Industrialización, Inversión Extranjera 

Directa (IED), Acuerdos Comerciales, Comunidad Andina de Naciones, Tratados de Libre 

Comercio, Exportaciones e Importaciones, Balanza Comercial
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Abstract 

The research has always been accompanied by the acquisition of data based on reliable 

and truthful sources from generation to generation. The people, accompanied by the effort of the 

State, have been able to take advantage of these new knowledge for the creation of new 

businesses that will persist as long as it is competitive. Projects and proposals such as these are, 

for example, the reformulation of old integration agreements that in one way or another have 

been used for these new businesses. The Andean Community of Nations, proposed after the 

Second World War, has come to be formed from the outset as a customs union, but has it 

succeeded? 

 The solution of the previous question will be covered in this project from the perspective 

of the different countries that make it up (Colombia, Ecuador, Peru and Bolivia), to finally 

identify sectors where the economy and the Colombian companies You can become more 

competitive, taking advantage, from the economic, social and environmental level of the country, 

the agreement in mention. 

Key Words 

 Integration Theory, Open Regionalism, Industrialization, foreign direct investment (FDI), 

Trade Agreements, Andean Community of Nations, Free Trade Agreement, Export and Import, 

Trade Balance
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Introducción 

 La integración ha sido un marco del desarrollo comercial actual que existe entre las 

diferentes economías del mundo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los países comienzan a 

crear alianzas estratégicas que les permitió vencer sus paradigmas en relación al intercambio de 

bienes y servicios. Poco después, en 1945, comienza a hablarse del nuevo orden mundial con 

dominio de las superpotencias europeas y Estados Unidos. Se forma la Organización de las 

Naciones Unidos, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio, 

como potenciadores del nuevo enfoque hacia la integración. 

 Son diferentes grados de integración que comienzan a facilitarse después de la segunda 

oleada mundial, comenzando con la conformación de un Tratado de Libre Comercio, una Zona 

de Libre Comercio, la conformación de una Unión Aduanera, pasando esto, se transforma a un 

Mercado Común (MC), la Unión Económica, la Unión Económica Total, o Unión Monetaria y 

Política, en algunas ocasiones esta última se da por separado, lo que finamente se traduce a una 

conformación de una Unión Política (Martirena-Mantel, 1969). Este último, en espera a lograrse 

en la Unión Europea. 

 En América Latina el panorama no ha sido alarmante, desde las primeras formas de 

integración como Grupo Andino en 1969 (denominado Comunidad Andina de Naciones (CAN) 

en 1996), el Mercado Común Centro Americano en 1960 y la Asociación Latinoamérica de Libre 

Comercio (ALALC) en 1960, apoyaron las ventas internacionales de los países miembros y de 

esta manera lograr una interdependencia (INTAL-BID, 1968). 

 Mientras esto sucedía, América Latina también apostaba por crear un camino de relación 

armónica y proteccionista, que a su vez paso a un marco general e iniciando con la conformación 
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de Acuerdos Regionales Macro. Durante la década de los 60´s, el modelo ISI (Industrialización 

por Sustitución de Importaciones), sustituido por una reducción en los aranceles, dio paso a que 

en el año 1966 se creara el Grupo Andino, poco después, en 1969, paso a denominarse el Pacto 

Andino entre Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, poco después, en 1973, Venezuela 

decide integrarse (Martínez, 2011). A este nuevo acuerdo sobró una gran dependencia por parte 

de sus miembros, sin embargo, en 1973 Chile decide retirarse por situaciones políticas internas; 

igualmente lo hace Venezuela en el año 2006 (Vera-Fluixá , 2000). 

 Cuando en América Latina se hablaban de dictaduras militares, recesiones económicas, el 

alto endeudamiento exterior, tasas de inflación evadas durante la década de los años ochenta, 

también se veía un fortalecimiento; de estas adversidades pasa la ALALC a ser reformulada 

hacia la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) en 1980. Igualmente lo realiza el 

Pacto Andino con introducción del Fondo Andino de Reservas, y de la Corporación Andina de 

Fomento (CAF) como fuentes de desarrollo de la integración entre sus países miembros, hasta 

llegar finalmente al año 1996 con la reformulación hacia la Comunidad Andina de Naciones 

(CAN). 

 Estos elementos mencionados con anterioridad serán parte del fondo del primer capítulo 

de la presente investigación, adicionando una breve descripción de los países que actualmente 

conforman la Comunidad Andina de Naciones. En el Segundo Capitulo, se analizarán las 

estadísticas del Comercio Internacional tanto de bienes como de servicios de los países de la 

CAN con el mundo y de forma regional. En el Tercer Capítulo, se identificarán y caracterizarán 

de oportunidades de Colombia en la CAN, después de realizar un cruce estadístico entre lo que 

ofrece Colombia (Exportaciones) y lo que compran los países integrantes del Acuerdo 
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Subregional (Importaciones). Finalmente, en el último capítulo, se realizará una profundización 

del sector potencial en Colombia junto con el país de posibilidad receptora.
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Justificación 

¿Por qué no aprovechar las oportunidades comerciales que pueden brindar a las empresas 

o multinacionales los acuerdos comerciales que actualmente conforman el proceso de 

Globalización? Es tal vez casual encontrar que los países y en general las empresas no 

aprovechan totalmente los acuerdos comerciales que a su vez brindan beneficios tributarios en 

materia de intercambio comercial de bienes. La Comunidad Andina de Naciones no es la 

excepción, desde su creación en 1966 ha estipulado crear una Unión Aduanera entre los países 

que conforman actualmente este bloque, sin embargo, quedará sustento si realmente lo ha 

logrado. 

El presente proyecto es fruto de un proceso investigativo y de arduo trabajo que permite 

reconocer estas oportunidades comerciales potenciales en este acuerdo subregional para que las 

empresas y en general las personas con capacidad de negocios creen un ambiente competitivo y 

emprendedor. Igualmente, que es Estado y sus entidades promotoras de las exportaciones u otros 

modelos de negocios como lo son las Alianzas Estratégicas, Joint Ventures, etc., propicien las 

herramientas necesarias para competir en el mercado internacional. 

Adicionalmente, la presente investigación, será el marco de la creación del primer 

Observatorio de la Universidad Piloto de Colombia de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Empresariales, para que se convierta en un medio investigativo de y para la comunidad 

académica, entendida como profesores, estudiantes y demás personas que la integran de forma 

directa e indirecta.
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Formulación del Problema de Investigación 

¿Cuál ha sido el desarrollo de la Comunidad Andina de Naciones desde la perspectiva 

económica, política y comercial y, qué sectores económicos colombianos podrían beneficiarse de 

este acuerdo subregional para competir a nivel internacional y beneficiando el progreso 

económico, social y ambiental del país? 
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Objetivos 

Objetivo General 

Identificar y analizar el desarrollo de la Comunidad Andina de Naciones (Perú, 

Colombia, Ecuador, Bolivia) para reconocer los sectores económicos donde podrían competir las 

regiones colombianas a nivel internacional con miras hacia un progreso económico, social y 

sostenible. 

Objetivos Específicos 

1) Describir el proceso histórico económico y político de la Comunidad Andina de 

Naciones. 

2) Evaluar el desarrollo comercial de bienes y servicios entre Colombia y la Comunidad 

Andina de Naciones. 

3) Identificar y caracterizar las oportunidades que tienen las regiones y sectores económicos 

colombianos en este acuerdo subregional teniendo en cuenta los diferentes entornos. 

4) Caracterizar y profundizar el comportamiento del sector potencial identificado en 

Colombia y en el país receptor 
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Metodología 

Mediante el uso de fuentes secundarias de información y, principalmente, de páginas 

oficiales de bases de datos y revistas indexadas, se realizará el siguiente trabajo investigativo. El 

uso de tablas en Excel y su análisis serán una base para lograr cumplir los objetivos enmarcados; 

por otra parte, el uso de Microsoft Word será el programa de Office donde se realizará el 

siguiente trabajo. Diciendo esto, se partirá de que es una investigación de tipología mixta, es 

decir, el análisis será cualitativo y cuantitativo; Se estipulará un cronograma de entregas y 

revisiones para lograr avanzar en la investigación.  

El método utilizado será deductivo, descriptivo y analítico, de tal forma que el proyecto 

permite hacer análisis de información desde lo general hasta llegar a un contexto especifico. 

Finalmente, el proyecto se fundamentará en un exhaustivo proceso en el cual se logrará resolver 

la formulación del problema de investigación. 
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Marco Teórico 

Bajo un proceso de integración económica parametrizada en un esquema de relaciones 

políticas, comerciales y sociales, del cual será el sustento del presente trabajo, es necesario 

plantear algunos criterios que sirvan de apoyo y comprensión de los ejes que constituyen la 

investigación. Comenzando con la definición de integración económica, especificada por Vaitsos 

(1979) como aquel proceso donde existe un movimiento de factores como lo son los bienes y 

servicios, además de la movilidad social (Vaitsos, 1979). En su trabajo El Trimestre Económico, 

Vaitsos (1979) da a conocer otra serie de conceptos de integración económica enfocadas a la 

identidad de los factores económicos derivados de las políticas, sean arancelaria, fiscal, 

monetaria u otros, entrelazado a esto, esta integración se da mediante el uso interrelacionado de 

poder en las relaciones con los diferentes entes o países del mundo (Vaitsos, 1979). 

Según el contexto, se puede realizar énfasis de lo que puede denominarse regionalismo y 

acuerdos comerciales regionales. Según el Diccionario de términos de política comercial 

(Dictionary of Trade Policy Terms, por sus siglas en inglés), el regionalismo es definido como 

aquellas “acciones de los gobiernos para liberalizar o facilitar el comercio a nivel regional, a 

veces a través de áreas de libre comercio o uniones aduaneras” (Australian Department of 

Foreign Affairs and Trade, 2003); por consiguiente, según la Organización Mundial de Comercio 

(OMC), “los Acuerdos Comerciales Regionales (ACR) tienen un significado más general, 

porque pueden estar suscritos por países que no pertenecen a la misma región geográfica” 

(Maesso, 2011). 

Conjuntamente, el progreso de las relaciones económicas entre los diferentes países 

comenzó a darse a mediados de siglo XX, pues de allí mostró un dinamismo en relación con las 
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precipitaciones internacionales a nivel caótico en Europa. De tal época, el uso intensivo de 

integración pasó a un primer plano como objeto de progreso económico y bienestar social. En la 

teoría de la integración, el economista francés François Perroux (1967) estipula que es necesario 

enfatizar elementos o políticas usadas, los sujetos de integración y a quien está dirigido este 

beneficio (Perroux , 1967), pues de este proceso se desprende el verdadero fruto de lo negociado 

en diferentes términos. La iniciativa de integración es aún más fuerte dependiendo de la 

capacidad de negociación. Según Roberto González (2003), investigador y doctor de filosofía, la 

identidad de intereses contra la dominación de Europa y, de igual forma, lazos culturales 

comunes constituyeron la base de la unión continental latinoamericana (González, 2003). 

Corresponden diferentes grados de integración económica dependiendo de los niveles de 

cooperación; según la investigadora de economía, Maesso (2011), la integración es un proceso 

complejo que conlleva implicaciones económicas, políticas, jurídicas y sociales de gran alcance 

(Maesso, 2011). Aunque los países trasladan sus objetivos comerciales a estos eslabones, no 

quiere decir que se deba realizar según los pasos enmarcados, pues los procesos y objetivos son 

diferentes de un país a otro. Comenzando con la conformación de un Tratado de Libre Comercio, 

donde los bienes, servicios, tecnología, capital, entre otros, circulan con determinadas ventajas 

comerciales; una Zona de Libre Comercio, en la cual los aranceles son suprimidos o reducidas en 

su totalidad; la conformación de una Unión Aduanera, donde existen barreras externas comunes 

de los países frente a los demás o un Arancel Externo Común (AEC), además de una óptima 

Estandarización de los Procesos de Aduana (EPA); pasando esto, se transforma a un Mercado 

Común (MC), crucial para acuerdos regionales, donde no existen restricciones en la circulación 

de los factores productivos como mercancías, servicios, capitales y personas; la Unión 

Económica para a ser otro eslabón, puesto que se establecen políticas comunes en torno a lo 
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social y económico; por consiguiente, la Unión Económica Total, o Unión Monetaria y Política, 

establece una única moneda entre los países de la integración junto con unas decisiones de 

autoridad supranacional que todos deben acatar. En algunas ocasiones esta última se da por 

separado, lo que finamente se traduce a una conformación de una Unión Política (Martirena-

Mantel, 1969). Todo este proceso, ligado a una economía, se irá fortaleciendo de forma gradual, 

pues desde su conformación los objetivos enmarcados son trasladados a campos internacionales 

de desarrollo y crecimiento. 

Martirena-Mantel (1969) enfatiza en que el mundo entró a una era económica diferente 

en 1962, debido a que después de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, los 

países comenzaron a preocuparse por una fuerte reconstrucción mundial y sobre todo del 

Occidente. Desde este año, en 1962, comienza a darse la integración económica de varios 

bloques geográficos distintos. Este nuevo enfoque comienza a prolongarse mediante el aumento 

de la productividad entre las Uniones Aduaneras conformadas en ese entonces (Martirena-

Mantel, 1969). 

Para Europa, bajo una representación ejemplar, ha logrado un constante desarrollo y 

crecimiento derivado de sus integraciones, siendo un foco de prosperidad de sus naciones. Sin 

embargo, para Martirena-Mantel (1969) este desarrollo ha sido expuesto mediante un análisis de 

flujos de comercio y en donde los resultados no han sido favorables para todos (Martirena-

Mantel, 1969). Contraste a esto, la distribución del ingreso ha sido uno de los temas de mayor 

crítica para los economistas y pensadores en temas políticos y sociales. 

En América Latina el panorama no ha sido distinto, desde las primeras formas de 

integración como lo fueron el Grupo Andino en 1969 (denominado Comunidad Andina de 

Naciones (CAN) en 1996), el Mercado Común Centro Americano en 1960 y la Asociación 
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Latinoamérica de Libre Comercio (ALALC) en 1960, sirvieron de apoyo para aumentar las 

exportaciones entre los países miembros y lograr una interdependencia. En su fin último será la 

de un desarrollo económico y social de manera equilibrada, además de una fuerte protección de 

la dignidad humana con oportunidades igualitarias para todos sus habitantes. Conjuntamente, 

América Latina y el Caribe han trabajado en acuerdos subregionales para lograr una forma 

armónica de integración con regímenes de desgravación y un manejo de relaciones con terceras 

economías (INTAL-BID, 1968). 

La Asociación Latinoamérica de Libre Comercio (ALALC) creada en 1960, buscó una 

posibilidad de unión entre la región latinoamericana, sin embargo, con el tiempo fue perdiendo 

importancia para los países. De allí, surgieron disparidades de los precios derivada de la política 

cambiaria y exterior y una marcada diferencia entre los países de mayor y menor crecimiento 

económico, lo que imposibilito una formulación de políticas comerciales y una armonización 

industrial que soportara la integración. En fin, la ALALC condujo a una nueva iniciativa en 1969 

denominado el Pacto Andino, que pasó a denominarse la Comunidad Andina de Naciones en 

1996. Este posibilitó la participación de integración derivado de Tratado de Montevideo en 1960. 

Los países comprometidos a un proceso conjunto de integración, bajo medidas como intereses en 

diferentes áreas, la creación de instituciones comunes, la implementación de ayudas en los 

diferentes sectores económicos, fueron Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Sin embargo, 

en 1973 ingresa Venezuela y Chile se retira de este acuerdo en 1975 debido a divergencias 

políticas e ingreso de inversiones extranjeras. Para el año 2006, a Venezuela le resulta favorable 

ingresar a Mercosur y se retira de la CAN (Vera-Fluixá , 2000). 

Seguido de un ambiente propicio de acuerdos, este último daba a conocer una proximidad 

más acertada en temas políticos y sociales. Con la retirada de Chile, el pacto ingreso a una órbita 
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de precipitación. Para efectos de surgir de este desacertado ambiente trascurrido durante los años 

80´s, en general, América Latina comienza a salir de unos años fuertes de dictaduras militares, 

recesiones económicas, el alto endeudamiento exterior, tasas de inflación levadas, etc. En 

resumen, la ALALC es reformulada hacia la Asociación Latinoamericana de Integración 

(ALADI), mediante el Tratado de Montevideo de 1980, el cual, según Calderón (1996), 

posibilitó la conformación de un acuerdo macro, donde se negocian acuerdos bilaterales y 

regionales. Por su parte, el Pacto Andino introduce nuevas reformas estructurales mediante el 

Protocolo de Quito de 1987. Mediante esta nueva modificación, se introduce un Fondo Andino 

de Reservas, y de la Corporación Andina de Fomento (CAF) como fuentes de desarrollo de la 

integración entre sus países miembros. De igual forma, mediante la conformación de un Tribunal 

de Justicia Andino dio luz al denominado Derecho Comunitario Andino (Vera-Fluixá , 2000). 

Para el economista Raúl Prebisch (2000), durante este lapso de integración comercial, que 

trascurrió entre los años 1949 y 1962, la dependencia económica de América Latina se debía 

principalmente a los desfavorables términos de intercambio, pues de allí existe la diferencia entre 

lo que se conoce como países industrializados y países en desarrollo o emergentes (Vera-Fluixá , 

2000). Para este entonces, durante los años 70´s y 80´s, se fortalecía la existencia de un 

proteccionismo interno de las naciones para un desarrollo industrial y fomento de las 

exportaciones. Este Cepalismo, bajo la representación de Raúl Prebisch, demostró ser el fomento 

de la industria nacional, protección arancelaria y una mano de obra organizada (Vera-Fluixá , 

2000). Sin duda alguna, este fortalecimiento marcó una nueva revolución de los procesos 

latinoamericanos de la época. 

Cuando en 1989 se veía la necesidad de que países pagaran sus cuantiosas deudas, la ruta 

se enmarcaba hacia la promoción de las exportaciones. Fue entonces que el Consenso de 
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Washington creado mediante la promulgación de diez medidas que alentarían a que América 

Latina a “promover la idea del libre comercio y destacaba la necesidad de contar con un sector 

exportador sólido, además de plantear la apertura a la competencia internacional como la única 

forma de eliminar a las empresas ineficientes” (Dingemans & Ross, 2012). Pero existe la 

acertada propuesta de los investigadores Alfonso Dingemans y César Ross (2012), que estipulan 

que debe existir una economía enfocada a exportar productos de mayor valor agregado para 

lograr un funcionamiento de la cadena causal de libre comercio, la expansión de las 

exportaciones, crecimiento económico y desarrollo económico, sin embargo, solo es logrado 

mediante políticas activas sujetas a los Gobiernos (Dingemans & Ross, 2012). 

A pesar de una fuerte preocupación por la diversificación en la producción frente a la 

especialización como eje fundamental de la teoría clásica de comercio internacional, pueden 

identificarse que según Agosín (2006) esta “[…] diversificación puede lograr que una economía 

aproveche los beneficios de una especialización más diversificada” (Dingemans & Ross, 2012). 

Por tanto, el comercio internacional no debe entenderse solamente desde la óptica diversificada 

de bienes y servicios, sino también deberá apropiarse la diversificación mediante otras 

herramientas como la Inversión Extranjera Directa. 

Por su parte, los países emergentes que, según la economista y política ecuatoriana, 

Wilma Salgado (1996), llamados también la “locomotora de la economía mundial”, han dado 

paso a la estructuración de acuerdos bilaterales y multilaterales, a pesar de la existencia de 

medidas proteccionistas entre los países (Salgado, 1996). Sin embargo, la consistencia de los 

acuerdos ha sido diferente de unos países a otros; se ha creado una disparidad entre lo que es el 

crecimiento económico y lo que concierne a la equidad de recursos entre sus habitantes. Según el 

Académico del Departamento de Economía de San Diego State University, James Gerber (2000), 
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“para mantener el impulso hacia una mayor integración en un ambiente de incertidumbre 

económica es necesario reducir el nivel de ansiedad y la percepción de injusticia compartida por 

muchos ciudadanos” (Gerber, 2000). Acompañado a esto, las dudas para algunos economistas 

están ligadas en que si realmente la liberalización de los mercados, sobre todo de capitales, 

presenta ventajas o no (Stiglitz en Ortegón y Castro, 2016) 

Las teorías que emanan esta tradición de los efectos de la integración económica se han 

diversificado desde las primeras formas en que los países comenzaron a relacionarse. Los 

estudios de primera mano de Viner (1950) y Balassa (1967), tratan de explicar los efectos que la 

integración origina sobre los niveles de comercio, producción y consumo de los países que se 

integran. De igual forma, su trabajo se enfatiza en las consecuencias sobre la orientación de estos 

flujos, como los relacionados a la variación de los precios de los bienes como consecuencia de 

los grados de protección de las economías. Para ello, encuentran que se logran identificar efectos 

denominados estáticos, que de igual manera se pueden dividir en la creación de comercio y la 

desviación de comercio (Rodil & López, 2011). 

Primeramente, la creación de comercio hace relación a un aumento de los flujos de 

comercio que puede darse mediante la sustitución de la producción para dar paso a las 

importaciones que en muchas ocasiones provienen de un país con ventajas debido a su menor 

coste, sumado a esto, implicando la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias (efecto 

producción) o mediante un mayor consumo resultante de la reducción de los precios (efecto 

consumo). De manera similar, la desviación al comercio hace referencia a la sustitución de 

importaciones de terceros países, es decir, que no pertenecen a la integración, a importaciones de 

países que pertenecen a la integración (Rodil & López, 2011). En su mayor parte es beneficioso 

para las económicas que integran en acuerdo, sin embargo, para economías terceras, la 
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reasignación de recursos hacia su industria o sectores económicos presentan menores ventajas 

comparativas y competitivas. 

Como estudios de segunda mano relacionados a los efectos de integración, se encuentran 

el trabajo de Balassa (1966) y Grubel y Lloyd (1975), pues se concentran en los cambios 

derivados de la especialización comercial de las economías durante la existencia de un proceso 

de integración. Según sus estudios, parte de la integración y parte de los intercambios 

comerciales se dan entre las mismas industrias y sectores, a lo que denominan comercio 

intraindustrial, principalmente, porque afectan a la manufacturación de productos. Las empresas 

se encargan de crear diferenciación en sus procesos y productos mediante las economías de 

escala, de igual forma que permite la creación de grandes conglomerados de competidores 

nacionales e internacionales, sumado a esto, existe un gran sin número de consumidores 

adaptados a las nuevas ofertas de estos productos (Rodil & López, 2011). 

Finalmente, aunque según el trabajo de los investigadores chilenos Coeymans y Larraín 

frente a la situación de los TLC`s, en especial el existente entre Estados Unidos y Chile, 

estipulan que solo existen la eliminación de barreras comerciales, de igual manera, este tipo de 

acuerdos debería sustentarse más allá de esta premisa (Larraín B., 1994). Las procedencias han 

sido distintas frente a la opción de países de América Latina y el Caribe en la conformación de 

acuerdos subregionales y regionales, debido, principalmente, a que desde los años 60´s se ha 

hablado de la conformación de una Zona de Libre Comercio en toda América para enmarcarse a 

la restructuración de las economías (Salgado, 1996). Sustento de esto, se ha visto como 

diariamente los mercados latinos compiten para lograr una ventaja, permitiéndole ser más 

óptimos en sus procesos, al tiempo que se generan disparidades. 
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Marco Conceptual 

Para efectos de la siguiente investigación se denotarán las siguientes palabras para hacer 

distinción de su significado. En la teoría de integración definida como aquellos procesos que 

surgen de la unión de dos o más mercados de diferentes países. El Regionalismo Abierto 

entendido como un proceso paulatino de integración con la economía mundial. La 

interdependencia hace referencia a las relaciones conjuntas mediante mecanismos de 

integración. A través del Derecho Comunitario Andino se adaptan herramientas que permiten 

la adaptabilidad de Leyes a sectores económicos y sociales específicos. La Industrialización es 

entendida como aquel modelo en el cual los países fomentan la producción interna de sus 

regiones, además de la especialización y el fomento de pleno empleo. El Acuerdo General 

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT por sus siglas en inglés) es el acuerdo creado 

en 1947 por noventa países con el objetivo de impulsar un ordenamiento comercial a escala 

mundial más abierto, estable y transparente y luchar contra el proteccionismo y la discriminación 

(véase nota de píe 1)
1
 que pasó a denominarse Organización Mundial del Comercio en 1995 

(Banco de la República de Colombia, 2018). La Inversión Extranjera Directa (IED) entendida 

como aquella inversión de capital extranjero en otro país a nivel nacional, a diferencia de la 

Inversión Extranjera, la cual es entendida como aquella inversión de capital nacional en el 

extranjero (Banco de la República de Colombia, 2017). El Arancel Externo Común (AEC) 

conocido como aquellas barreras arancelarias que se dan en una Unión Aduanera, que a su vez 

favorecen a sus países miembros del acuerdo. Por su parte, las economías de escala estarán 

situadas como aquellas empresas donde la productividad es el factor primordial de la 

competitividad, es decir, los factores trabajan para favorecer el capital de la organización 
                                                           
1
 Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (1947). Tomado de 

https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/gatt47.pdf 
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(Ramírez, Mungaray, Urquidy, & Texis, 2009). Existe una diversa tipología de los acuerdos 

comerciales, entre estos se encuentran los Acuerdos bilaterales, dados de forma gradual entre 

dos países. Los Acuerdos Multilaterales, definidos como aquellos pactos entre tres o más partes 

obligadas a cumplir unos requisitos específicos. Finalmente, los Acuerdos Plurilaterales están 

ligados a los acuerdos multilaterales, sin embargo, estos no son de su totalidad obligatorios. 
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CAPITULO I. Contexto histórico y caracterización de los países de la Comunidad Andina 

de Naciones (CAN) 

En este primer capítulo se abarcará el proceso histórico de la Comunidad Andina de 

Naciones desde el contexto económico, político y social, ligado entre lo que ha marcado el 

crecimiento de este Acuerdo subregional. Siguiente a esto, se analizará el papel que ha tenido 

cada uno de los países que inicialmente conformaron la CAN: Colombia, Venezuela (retirado en 

el año 2006), Bolivia, Chile (retirado en el año 1975), Ecuador y Perú. 

Por otro lado, se caracterizarán los países que actualmente conforman la Comunidad 

Andina, mostrando aspectos socioeconómicos, políticos, geográficos, culturales, y, finalmente, 

los índices más importantes que miden los grados de crecimiento y desarrollo económico de las 

economías en relación a la competitividad, libertad económica, innovación, desempeño logístico, 

facilidad en los negocios, facilidad de comercio, grado de inversión, percepción de corrupción y 

Globalización. 

Contexto Histórico 

La historia ha dado enfoque a lo que pretende rodear la política y la economía. Los 

sujetos o países a dar un paso a la liberalización de sus factores, entre estos las personas, abren 

camino a lo que se conoce como integración económica. Las economías o países, y en general 

sus naciones, han forjado políticas económicas y sociales con el fin último de lograr ventajas 

comparativas y competitivas frente a lo que ofrecen los demás. Históricamente, la integración 

comenzó a darse después de la Segunda Guerra Mundial que finalizó en 1945. Desde esta época, 
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el comercio internacional representó un fuerte crecimiento, razón que transitó la oleada de 

fragmentación en la unificación mediante el intercambio de bienes y servicios. 

Según el abogado y académico argentino, Godio (2016), el inicio de la Comunidad 

Andina se logra encontrar en las ideas de Simón Bolívar en su razón de crear la denominada 

Patria Grande. Como ejemplo de esto se encuentra la carta de Jamaica del 6 de septiembre de 

1815, que citado pretendía “unir a los Pueblos Hispanoamericanos en una sola Nación, con un 

solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo” (Godio, 2017). Esto solo se logró dar 

después de un siglo y medio como resultado del modelo ISI impulsado por la Comisión de 

Estudios para América Latina (CEPAL), dentro del jurisprudencia de la ALALC (Godio, 2017). 

Para América Latina la Comunidad Andina representó más que una Unión Aduanera, la 

posibilidad de la creación de un Mercado Común, lo que hasta la fecha aún no se ha logrado. 

Para el año 1961 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, 

Uruguay y Venezuela decidieron crear la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 

(ALALC) con el objetivo lograr concebir un Mercado Común Latinoamericano. Sin embargo, 

este objetivo dio fracaso absoluto debido, principalmente, al proteccionismo al comercio, sobre 

todo de industrias, que existía durante esta época (Martínez, 2011). 

Durante la década de los 60´s, el modelo ISI (Industrialización por Sustitución de 

Importaciones), sustituido por la reducción de aranceles, dio paso a que en el año 1966 se creara 

el Grupo Andino, poco después, en 1969, el Pacto Andino (nombre dado por la ubicación de 

cinco países de la región andina) entre Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, poco después, 

en 1973, Venezuela decide integrarse. A decir verdad, desde el punto de vista político el Grupo 

Andino representaba una institucionalidad eficiente gracias al Parlamento Andino, el Consejo 

Andino de Ministros y el Tribunal de Justicia, pero a la vista de comercio, no logró los resultados 
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esperados durante sus primeros veinte años. “En ese período el comercio intrarregional pasó del 

2,3 por ciento del total del comercio exterior de los países miembros en 1969 al 5,4 por ciento en 

1989” (Martínez, 2011). Dentro de las causas que sujetaron este fracaso se encuentran el 

excesivo número de excepciones concedidas al programa de liberación arancelaria y al problema 

de crear un Arancel Externo Común, debido a que los países miembros aun perseguían el modelo 

ISI (Martínez, 2011). 

Con la conformación del Mercado Común Centro Americano y la Asociación 

Latinoamérica de Libre Comercio (ALALC) en 1960 y del Grupo Andino en 1969, sirvieron de 

apoyo para aumentar las exportaciones entre los piases miembros y lograr una interdependencia 

(INTAL-BID, 1968), igualmente, fueron perdiendo su importancia para sus países miembros. 

Para 1973, Chile decide retirarse debido a divergencias políticas e ingreso de inversiones 

extranjeras, promocionando su modelo de industrialización y protección comercial. Igualmente 

lo hace Venezuela en el año 2006, no solamente en este acuerdo sino también se retira del Grupo 

de los Tres (G3) que había sido creado en 1994 entre Colombia, México y Venezuela, pero con 

el argumento de que la CAN había perdido sus lineamientos. Para este último año, Venezuela 

ingresa al Mercado Común del Sur (Vera-Fluixá , 2000). 

Durante la década de los 80´s, con fuertes oleadas de precipitaciones en América Latina 

como la de dictaduras militares, recesiones económicas, el alto endeudamiento exterior, tasas de 

inflación levadas, la ALALC es reformulada hacia la Asociación Latinoamericana de Integración 

(ALADI), mediante el Tratado de Montevideo de 1980, el cual, según Calderón (1996), 

posibilitó la conformación de un acuerdo macro, donde se negocian acuerdos bilaterales y 

regionales. Por su parte, el Pacto Andino introduce nuevas reformas estructurales mediante el 

Protocolo de Quito de 1987. Mediante esta nueva modificación, se introduce un Fondo Andino 
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de Reservas, y de la Corporación Andina de Fomento (CAF) como fuentes de desarrollo de la 

integración entre sus países miembros. De igual forma, mediante la conformación de un Tribunal 

de Justicia Andino dio luz al denominado Derecho Comunitario Andino (Vera-Fluixá , 2000). 

Finalmente, en 1996 el Grupo Andino se convierte en la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 

“Todos estos cambios se traducen en un auge nunca antes visto en los flujos comerciales, 

principalmente entre Venezuela y Colombia, que se disparan de 492 millones de dólares en 1990, 

a 7.289 millones en 2008” (Martínez, 2011). Y que desde entonces ha trabajado mediante el 

Sistema Andino de Integración, como un conjunto de órganos e instituciones para el 

mejoramiento de la integración andina (Casas & Correa, 2007). 

Desde la óptica de analistas, en el año 2002 la Comunidad Andina sufrió la mayor de sus 

crisis. Pues en este año existían intereses diferentes, una instabilidad regional y un persistente 

distanciamiento por parte de Colombia como consecuencia del conflicto armado. La situación se 

agravo aún más cuando Ecuador decide cerrar sus fronteras a Colombia durante las noches 

(González, 2003). Así, hasta lo transcurrido durante la primera década del siglo XXI, el 

regionalismo demostró contener tensión entre sus países miembros, pues hasta entonces la 

desconfianza regional había alcanzado su mayor tope a comparación de siglos pasados. 

El papel de Colombia 

En los esfuerzos por crear una región con capacidades productivas con altos grados de 

competencia e innovación, Colombia no se ha quedado atrás en el área de integración, que de 

una u otra forma le han permitido permear dicho objetivo. Históricamente, desde 1969, 

Colombia ha estado comprometido en generar razones de integración comercial tanto regional 
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como de forma no regional, aportando su esfuerzo en comprometer su economía de forma 

competitiva. 

Hacia 1989, contrario a los hechos que hasta entonces habían marcado los Estados 

regionales, como la disparidad de la deuda externa y problemas políticos, la presentación de 

nuevas metas marcó el hecho de la reunificación que había decaído. Por una parte, “un cambio 

hacia el modelo de regionalismo hacia adentro al de regionalismo abierto” (Casas & Correa, 

2007), la cual permitió albergar mecanismos de integración convergentes y apertura económica, 

y por otro lado, se encuentra el dinamismo representado a nivel regional de las economías 

andinas que reflejó la necesidad de integración (Casas & Correa, 2007). 

Con la llegada de la década de los 90´s, Colombia reforma constitucionalmente la 

economía gracias a su cambio en 1991. Con esta nueva Constitución Política el país enfrentaba 

sus objetivos hacia un país competitivo a nivel regional con alto grado de apertura económica. 

Principalmente, el eje comercial de la CAN ha sido manejado en su mayor parte por Colombia y 

Venezuela que, desde el funcionamiento de la ZLC en 1993, marchaba a un 100% en el 

intercambio bilateral. Hasta 2001, las ventas entre estas dos economías representaban el 70% del 

intercambio comercial (Casas & Correa, 2007). 

Con el tiempo, Colombia fue convirtiéndose en el principal exportador hacia el mercado 

de la CAN tanto en exportaciones totales como manufactureras. En el año 2001, Colombia 

contaba con una participación del 22,4%, situándose la CAN como el segundo mercado más 

importante para este país después de Estados Unidos. Dentro de la CAN, el principal mercado es 

Venezuela (con el 63% en 2001), siguiendo con Ecuador (con 25% en 2001) (Casas & Correa, 

2007). Hasta el año 2017, Colombia contaba con un total de 2.735 millones de dólares en 
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exportaciones hacia la CAN, aumentando su balanza en un 14% con respecto al año 2016 (2.399 

millones de dólares) (Oficina de estudios económicos del MinCIT, 2018). 

Hacia septiembre del año 2002 la situación fue poco favorable para Colombia; para este 

año, Ecuador toma medidas drásticas, el cierre de su frontera en horas nocturnas a la altura del 

puente Rumichaca, argumentando que, por situaciones de seguridad, derivado de campañas 

electorales en el país vecino, además de algunas controversias que existían entre empresarios de 

Guayaquil (Ecuador) ante la permanencia de Ecuador en la CAN. Esta decisión puso en riesgo el 

comercio bilateral de 1.060 millones de dólares entre este país y Colombia (González, 2003). 

El papel de Venezuela 

Desde que Venezuela se organizó como una potencia petrolera, aproximadamente durante 

los años 70´s hasta finales de los 90´s, su productividad aumentaba a manera que su industria la 

afectaba negativamente. En un esfuerzo por reactivar la economía, el Estado invirtió en sectores 

e impuso la política de sustitución de importaciones, de esta forma protegería su producción 

nacional de la competencia internacional al tiempo que aumentaba sus regulaciones a las 

importaciones. De esta manera, para Venezuela no era necesario de una integración comercial 

partiendo de una fuerte zona petrolera y empresas privadas subsidiadas. Por esta razón, 

Venezuela fue uno de los países que ingresó de manera tardía a los acuerdos regionales, 

inicialmente con la entrada a la Asociación Latinoamericana de Integración (ALALC) en 1966, 

seis años después de su fundación, ingresó a la CAN en 1973, cuatro años después de fundada y, 

firmó el General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) (reemplazado por la Organización 

Mundial de Comercio en 1995) en 1990, cuarenta y dos años después de su creación (1947) 

(Martínez Castillo, 2015). 



P á g i n a  | 26 

 

Objetivamente, ni la ALALC ni la CAN lograron lo que para sus inicios fueron 

presentadas, pues no consiguieron ampliar los mercados, ni la Inversión Extranjera Directa 

(IED), que tanto se pensaba para lograr una integración, sobre todo porque el panorama de la 

política de sustitución de importaciones y un ambiente de inversión extranjera no fueron lo 

suficientemente buenos. Como menciona Martínez (2015) en su informe, “los flujos de los flujos 

de IED en la CAN como porcentaje del PIB fueron de apenas 0,4% durante el período 1975-

1989, mientras que el comercio intrarregional pasó de 2,3% en 1969 a solo 5,4% en 1989” 

(Martínez Castillo, 2015). 

Entre 1989 y 1990, los mercados de Venezuela y Colombia lograron un potencial que 

marco un suceso en sus relaciones comerciales. Entre estos años, estos países decidieron dar un 

paso adelante para adoptar medidas que aportaran beneficio a la CAN; entre estas medidas se 

encuentran los mecanismos de desgravación automática, como la eliminación de listas de 

excepciones y las trabas a la IED, además de la creación de un Arancel Externo Común (AEC) 

(Martínez Castillo, 2015). Estas medidas de una u otra forma sellaron una confianza entre los 

países conformantes de la CAN. En materia de comercio bilateral, de 1989 a 2008 paso de 492 

millones de dólares a 7.289 millones de dólares. Entre los 90´s al año 2000 el balance comercial 

resulto favorable para Venezuela, sin embargo, desde el 2004 lo ha sido para Colombia. Lo que 

concierne a que Colombia le vendiera a Venezuela 6.091 millones de dólares, mientras que 

Venezuela le exportó a Colombia 932 millones de dólares durante el año 2008. En lo que 

corresponde a la IED, los flujos representaron cifras mayores a comparación de las cifras 

resultantes entre la segunda mitad de los 70’s hasta finales de los 80´s, por tanto, entre los años 

1990-1998, representaron 2,4 y 2,5% del PIB para Colombia y Venezuela respectivamente, y 

para la CAN el 3% (Martínez Castillo, 2015). 
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Para el año 2006, Venezuela asegura que la CAN había perseguido fines que no 

enmarcaban la política de Venezuela, por tanto, decide retirarse de este acuerdo subregional. Las 

razones fueron de pretender que las negociaciones y firmas de los TLC de Estados Unidos con 

Colombia y Perú favorecía intereses particulares fuera de la normatividad que existía entre la 

CAN. Para esta época, el Mercosur abrió las puertas para este país, permitiéndole su ingreso a 

este conglomerado de países. Desde el año 2001 y hasta entonces el ingreso al Mercosur, la 

política perseguida por el presidente Hugo Chávez había sido la de crear la Alternativa 

Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) presentada en contrapropuesta del 

Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) propuesto por los Estados Unidos, que 

finalmente, junto con el presidente de Argentina, se fundamentó en la creación de la Comunidad 

Sudamericana de Naciones (Unasur) en el 2004 (Martínez Castillo, 2015); poco después, ALBA 

también se convertiría en contraposición a la Organización de Estados Americanos (OEA) 

(IEPRI de la Universidad Nacional y la Academia Diplomática, 2007). 

La salida de Venezuela de este acuerdo subregional representó un cambio importante en 

su estrategia de integración regional económica. Principalmente, obtuvo dos objetivos 

primordiales: extender el mercado a empresas locales para crear economías de escala y promover 

el crecimiento económico y, convertir la integración regional en un mecanismo para lograr su 

agenda política. 

El papel de Bolivia 

Desde la perspectiva Política, Bolivia ha estado acompañado de procesos que le han 

permitido unificarse como una economía potencial. Al no contar con salida hacia el océano 

Pacifico, ha apropiado su política entorno a la integración comercial para que de esta forma se 



P á g i n a  | 28 

 

logre un fin que sería la de competir en mercados internacionales. La razón de crear una Unión 

de Naciones ha sido el principal foco no solo de Bolivia sino de los demás países que la 

conforman, “en la última década, la Integración Andina ha trascendido la tradicional integración 

comercial para alcanzar una integración integral, profundizando en las áreas social, política y 

cultural de Bolivia” (CAN, 2011), el cual ha sido su principal objetivo desde sus inicios. 

Este nuevo enfoque de integración le ha permitido a Bolivia que tenga la absoluta 

participación en relación a la inclusión social, la atención de zonas fronterizas compartidas, lucha 

contra las drogas, prevención de desastres, educación, salud, género e igualdad de oportunidades, 

entre otros (CAN, 2011). 

Con un papel fundamental para el comercio de la CAN, Bolivia se sitúa en un punto 

heterogeneidad de sus intereses que de igual forma dificulta la idea de la integración regional. 

Desde el año 2003, su fuerte preocupación por proteger su industria agrícola y por defender su 

proteccionismo regional, han dado paso a que el país no avance en la construcción de unas 

fuertes relaciones comerciales con países andinos del norte, o en mayor parte que los países del 

Sur de América (González, 2003). 

A nivel comercial, desde la creación de la CAN, “las exportaciones de Bolivia a la 

Comunidad Andina han tenido una tasa de crecimiento más altas (promedio de 13,7%) que las 

exportaciones a los demás países (promedio de 9,6%)” (CAN, 2011) 
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El papel de Chile 

Con la peligrosa decisión de Venezuela y su retirada en el año 2006, junto con el inicio de 

las negociaciones bilaterales entre Ecuador, Perú y Colombia para estructurar el Tratado de Libre 

Comercio con Estados Unidos, el esquema planteado marcaba el punto de una crisis a un punto 

crítico que según varios sectores optarían por la desintegración de la Comunidad Andina. Sin 

embargo, en octubre de 2006, seis meses después de la salida de Venezuela, Chile decide realizar 

su reingreso a la CAN, no como miembro pleno, sino como Estado miembro asociado. Esta 

nueva opción de Chile permitió que el bloque fuera visto de manera positiva para otras 

economías y sectores de interés (Casas & Correa, 2007). 

Varios cuestionamientos han surgido de la decisión de Chile ante su decisión de ingresar 

a la Comunidad Andina, sin embargo, es de resaltar la adversidad de que la Liberalización de 

América Latina ha sido aprovechada por los países industrializados como Estados Unidos y 

Japón (Salgado, 1996). 

Antes de la restructuración de la CAN, los países andinos, entre estos Chile, lograron una 

integración basada en la sustitución de importaciones a un modelo de regionalismo abierto 

durante la década de los 80. A comparación de los demás países, Chile perseguía una estrategia 

de inserción internacional de manera independiente; su política se ha forjado bajo un modelo de 

desarrollo y de integración particular distinto al que se conoce hoy en día. En ese entonces, optó 

por la interdependencia, conformando instituciones y defendiendo la especialización 

internacional, a comparación de los países de la CAN que optaron por un una integración lineal, 

es decir, en una sola dirección sin consolidación de las instituciones y sin especialización 

(Acosta, 2006). 
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El papel de Ecuador 

De una manera no similar a los demás países andinos, Ecuador abrió su economía hacia el 

mundo desde mediados de la década de 1980, catalogándose como uno de los principales 

reformistas de su política exterior de la época, sin embargo, su oferta exportadora era 

relativamente baja. Para contrarrestar esto, “la Corporación Andina de Fomento (CAF), órgano 

financiero de la Comunidad Andina, ha implementado un Programa Andino de Competitividad 

(PAC) con el objetivo de consolidar una agenda nacional y regional para fortalecer la 

competitividad entre los diferentes actores clave” (Cordero, 2005); además, los diferentes países 

han puesto en marcha políticas que favorecen su institucionalidad (en el caso de Colombia), 

programas que permiten a los sectores productivos y financieros ser más competitivos (Bolivia), 

soporte al sector de transporte e infraestructura (Ecuador), programa de sustento a la 

competitividad, gobernabilidad y sostenibilidad e inversión social (Perú) y, finamente, se ha 

conformado el programa de apoyo a las pequeñas y medianas empresas para que puedan 

impulsar las exportaciones (Cordero, 2005) 

De igual manera como sucede con Bolivia, Ecuador se encuentra en una convergencia 

entre lo que podría convenirle a su país y lo que no. Desde su adhesión a la CAN como miembro 

pleno, Ecuador y sobre todo su poderío de empresarios, ha estado es desacuerdo de que este país 

pertenezca al acuerdo subregional. Este conglomerado argumenta que para economías con una 

fuerte moneda como el dólar le es imposible competir con economías donde sus monedas 

fluctúan o se devalúan periódicamente, como es el caso de Venezuela y Colombia; caso tal que 

para Ecuador le es insostenible (González, 2003).  
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El papel de Perú 

En primera instancia, el papel decisivo de Perú fue la de una economía divergente, con 

alta capacidad productiva, sin embargo, el camino fue entrelazando aquella necesidad de 

profundizar el área de integración latinoamericana. Durante la década de los años 90´s, la 

reformulación del Grupo Andino había dado un paso definitivo en el transcurso de su historia. 

Sin embargo, a mediados de esta década, ya comenzaba a dar sus primeras inconsistencias de 

una reestructuración. Por una parte, la estipulación de una Zona de Libre Comercio, que entraba 

en rigor en enero de 1992, sólo lo hizo hasta octubre de ese mismo año y sin Perú, ¿el motivo? 

Perú “se excluyó temporalmente del cumplimiento de compromisos al no llegar a un acuerdo con 

los demás países, perjudicando aún más la adopción del Arancel Externo Común” (Casas & 

Correa, 2007). En 1997 Perú estipula su condición de pertenecer a la CAN como miembro pleno 

y nuevamente se reintegra de la Zona de Libre Comercio (Casas & Correa, 2007). 

Por otro lado, a pesar de la ausencia de Perú, en 1995 el Grupo Andino logra conformarse 

como una Unión Aduanera, que desde su inicio fue imperfecta debido a sus excepciones 

concedidas en su aplicación, que no solo fue hacia Bolivia y Ecuador, sino también, con el 

esfuerzo de involucrar a Perú, los cinco países se envolvieron para alcanzar un Arancel Externo 

Común que equivale al 62% del universo arancelario, meta que sería alcanzada para enero de 

2004. Sin embargo, fue aplazada hasta 2005 debido a la complejidad de los países en la 

implementación (Casas & Correa, 2007). 
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Caracterización de los Países 

Después de realizado un proceso selectivo de información en un contexto histórico, es 

necesario hacer énfasis en datos económicos, sociales, políticos, geográficos, culturales y los 

índices en relación a los miembros plenos que actualmente conforman la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN). 

Colombia 

Bandera y Escudo 

 

 

Figura 1. Símbolos Patrios de Colombia (2018). 

Nota. Fuente: Imágenes recuperadas de (Cancillería de Colombia, 2018) 

Aspectos Socioeconómicos 

Población 2017: 49.291.609 habitantes (Min CIT Colombia, 2018) 

Tasa de Crecimiento Poblacional 2017: 0,99% (CIA, 2018) 

Inflación 2017: 4,3% (CIA, 2018) 

Moneda 2018: Peso Colombiano (COP) (CIA, 2018) 

Producto Interno Bruto (PIB) 2017: USD$ 307,5 Mil Millones (CIA, 2018) 
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Composición del PIB 2017: Agricultura: 7,4%; industria: 31,3%; servicios: 61,4% (CIA, 

2018) 

Tasa de Crecimiento del PIB 2017: 1,7% (CIA, 2018) 

Producto Interno Bruto Per Cápita (PIB per cápita) 2017: USD$ 14.485,3 (Min CIT 

Colombia, 2018) 

Tasa de Desempleo 2017: 9,4% de la población (World Bank, 2018) 

Tasa de Alfabetización 2015: 94,2% (15 años y más edad) (CEPALSTAT, 2018) 

Tasa de Natalidad 2017: 16,1 nacimientos / 1.000 habitantes (CIA, 2018) 

Tasa de Mortalidad 2017: 5,5 muertes / 1.000 habitantes (CIA, 2018) 

Urbanización 2018: 80,8% de la población (CIA, 2018) 

Principales Industrias: Textiles, procesamiento de alimentos, aceite, ropa y calzado, 

bebidas, productos químicos, cemento; oro, carbón, esmeraldas (CIA, 2018) 

Arancel Promedio: 6,32% (SICOEX A. , 2018) 

Aspectos Políticos 

Nombre Convencional del País: República de Colombia (CIA, 2018) 

Capital: Bogotá, D.C (CIA, 2018) 

Forma de Gobierno: República presidencial (CIA, 2018) 

Aspectos Geográficos 

Ubicación: Norte de América del Sur bordeando el Mar Caribe, entre Panamá y 

Venezuela, y bordeando el Océano Pacífico Norte, entre Ecuador y Panamá (CIA, 2018) 
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Límites y terreno: Brasil 1.790 km (Sureste), Ecuador 708 km (Suroeste), Perú 1.494 km 

(Suroeste), Panamá 339 km (Noroeste), Venezuela 2.341 km (Noreste), Mar Caribe 1.760 

km (Noreste), Océano Pacifico Norte 1.448 km (Oeste) (CIA, 2018) 

Superficie Total 2018: 1.138.910 km cuadrados (CIA, 2018) 

Divisiones Administrativas 2018: 32 Departamentos (CIA, 2018) 

Clima: Tropical a lo largo de la costa y llanuras orientales; refrigerador en las tierras altas 

(CIA, 2018) 

Aspectos Culturales 

Idioma: Español (oficial) (CIA, 2018) 

Religión 2017: Católico Romano 79%, protestante 14% (incluye pentecostal 6%, 

protestante principal 2%, otro 6%), otro 2%, no especificado 5% (CIA, 2018) 

Grupos Étnicos 2017: Mestizo y blanco 84,2%, afrocolombiano (incluye mulato, Raizal 

y Palenquero) 10,4%, amerindio 3,4%, no especificado 2% (CIA, 2018) 

Índices 

Índice de Competitividad Global 2017-2018: 66 / 137 países (WEF, The Global 

Competitiveness Report, 2017) 

Índice de Libertad Económica 2018: 42 / 180 países (The Heritage Foundation, 2018) 

Índice de Innovación 2017: 65 / 127 países (Cornell University, INSEAD, & WIPO, 

2017) 

Índice de Desempeño Logístico 2018: 109 / 160 países (CPC, 2018) 

Doing Business 2018: 59 / 190 países (World Bank, 2018) 
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Índice de Facilitación de Comercio 2016: 85 / 136 países (WEF & GATF, The Global 

Enabling Trade Report 2016, 2016) 

Grado de Inversión 2018: A4 (Razonable) (Coface, 2018) 

Índice de Percepción de Corrupción 2017: 96 / 180 países (Transparency Internacional, 

2017) 

Índice de Globalización 2015: 61,69 / 100 puntos (181 países) (KOF Swiss Economic 

Institute, 2015) 

Ecuador 

Bandera y Escudo 

 

Figura 2. Símbolos Patrios de Ecuador (2018). 

Nota. Fuente: Imágenes recuperadas de (Cancillería de Ecuador, 2018) 

Aspectos Socioeconómicos 

Población 2017: 16.290.913 habitantes (CIA, 2018) 

Tasa de Crecimiento Poblacional 2017: 1,28% (CIA, 2018) 

Inflación 2017: 0,7% (CIA, 2018) 

Moneda 2018: Dólar estadounidense (CIA, 2018) 

Producto Interno Bruto (PIB) 2017: USD$ 98,58 Mil Millones (CIA, 2018) 
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Composición del PIB 2017: Agricultura: 6,5%; industria: 33,8%; servicios: 59,7% (CIA, 

2018) 

Tasa de Crecimiento del PIB 2017: 0,2% (CIA, 2018) 

Producto Interno Bruto Per Cápita (PIB per cápita) 2017: USD$ 11.482,2  (Min CIT 

Colombia, 2018) 

Tasa de Desempleo 2017: 4,8% de la población (World Bank, 2018) 

Tasa de Alfabetización 2016: 94,4% (15 años y más edad) (CEPALSTAT, 2018) 

Tasa de Natalidad 2017: 17,9 nacimientos / 1.000 habitantes (CIA, 2018) 

Tasa de Mortalidad 2017: 5,1 muertes / 1.000 habitantes (CIA, 2018) 

Urbanización 2018: 63,8% de la población (CIA, 2018) 

Principales Industrias: Petróleo, procesamiento de alimentos, textiles, productos de 

madera, productos químicos (CIA, 2018) 

Arancel Promedio: 10,91% (SICOEX A. , 2018) 

Aspectos Políticos 

Nombre Convencional del País: República de Ecuador (CIA, 2018) 

Capital: Quito (CIA, 2018) 

Forma de Gobierno: República presidencial (CIA, 2018) 

Aspectos Geográficos 

Ubicación: Oeste de Sudamérica, bordeando el Océano Pacífico en el Ecuador, entre 

Colombia y Perú (CIA, 2018) 

Límites y terreno: Colombia 708 km (Norte), Costa Rica (Noroeste), Perú 1.529 km 

(Este y Sur), Océano Pacífico 2.237 km (Oeste) (CIA, 2018) 
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Superficie Total 2018: 283.561 km cuadrados (CIA, 2018) 

Divisiones Administrativas 2018: 24 provincias (CIA, 2018) 

Clima: Tropical a lo largo de la costa, volviéndose más frío hacia el interior a elevaciones 

más altas; tropical en las tierras bajas de la selva amazónica (CIA, 2018) 

Aspectos Culturales 

Idioma: Español (castellano) 93% (oficial), quechua 4,1%, otro indígena 0,7%, 

extranjero 2,2% (CIA, 2018) 

Religión 2017: Católico romano 74%, evangélico 10,4%, testigo de Jehová 1,2%, otro 

6,4% (incluye budista mormón, judío, espiritista, musulmán, hindú, religiones indígenas, 

religiones afroamericanas, pentecostales), ateo 7,9%, agnóstico 0,1% (CIA, 2018) 

Grupos Étnicos 2017: Mestizo (mixto amerindio y blanco) 71,9%, Montubio 7,4%, 

amerindio 7%, blanco 6,1%, Afroecuatoriano 4,3%, mulato 1,9%, negro 1%, otro 0,4% 

(CIA, 2018) 

Índices 

Índice de Competitividad Global 2017-2018: 97 / 137 países (WEF, The Global 

Competitiveness Report, 2017) 

Índice de Libertad Económica 2018: 165 / 180 países (The Heritage Foundation, 2018) 

Índice de Innovación 2017: 92 / 127 países (Cornell University, INSEAD, & WIPO, 

2017) 

Índice de Desempeño Logístico 2018: 49 / 160 países (CPC, 2018) 

Doing Business 2018: 118 / 190 países (World Bank, 2018) 
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Índice de Facilitación de Comercio 2016: 81 / 136 países (WEF & GATF, The Global 

Enabling Trade Report 2016, 2016) 

Grado de Inversión 2018: C (Alto) (Coface, 2018) 

Índice de Percepción de Corrupción 2017: 117 / 180 países (Transparency 

Internacional, 2017) 

Índice de Globalización 2017: 60,67 / 100 puntos (181 países) (KOF Swiss Economic 

Institute, 2015) 

Perú 

Bandera y Escudo 

 

Figura 3. Símbolos Patrios de Perú (2018). 

Nota. Fuente: Imágenes recuperadas de (Embajada de Perú en Portugal, 2018) 

Aspectos Socioeconómicos 

Población 2017: 31.036.656 habitantes (CIA, 2018) 

Tasa de Crecimiento Poblacional 2017: 0,95% (CIA, 2018) 

Inflación 2017: 2,8% (CIA, 2018) 

Moneda 2018: Sol (CIA, 2018) 

Producto Interno Bruto (PIB) 2017: USD$ 215 Mil Millones (CIA, 2018) 
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Composición del PIB 2017: Agricultura: 7,5%; industria: 36,3%; servicios: 56,1% (CIA, 

2018) 

Tasa de Crecimiento del PIB 2017: 2,5% (CIA, 2018) 

Producto Interno Bruto Per Cápita (PIB per cápita) 2017: USD$ 13.333,9 (Min CIT 

Colombia, 2018) 

Tasa de Desempleo 2017: 3,7% de la población (World Bank, 2018) 

Tasa de Alfabetización 2016: 94,2% (15 años y más edad) (CEPALSTAT, 2018) 

Tasa de Natalidad 2017: 17,8 nacimientos / 1.000 habitantes (CIA, 2018) 

Tasa de Mortalidad 2017: 6,1 muertes / 1.000 habitantes (CIA, 2018) 

Urbanización 2018: 77,9% de la población (CIA, 2018) 

Principales Industrias: Minería y refinación de minerales; acero, fabricación de metales; 

extracción y refinación de petróleo, licuefacción de gas natural y gas natural; pesca y 

procesamiento de pescado, cemento, vidrio, textiles, ropa, procesamiento de alimentos, 

cerveza, refrescos, caucho, maquinaria, maquinaria eléctrica, productos químicos, 

muebles (CIA, 2018) 

Arancel Promedio: 2,21% (SICOEX A. , 2018) 

Aspectos Políticos 

Nombre Convencional del País: República del Perú (CIA, 2018) 

Capital: Lima (CIA, 2018) 

Forma de Gobierno: República presidencial (CIA, 2018) 
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Aspectos Geográficos 

Ubicación: Oeste de Sudamérica, bordeando el Océano Pacífico Sur, entre Chile y 

Ecuador (CIA, 2018) 

Límites y terreno: Bolivia 1.212 km (Este), Brasil 2.659 km (Este), Océano Pacífico 

3.080 km (Oeste), Colombia 1.494 km (Norte), Ecuador 1.529 km (Norte), Chile 168 km 

(Sur) (CIA, 2018) 

Superficie Total 2018: 1.285.216 km cuadrados (CIA, 2018) 

Divisiones Administrativas 2018: 25 regiones (CIA, 2018) 

Clima: Varía de tropical en el este a desierto seco en el oeste; templado a gélido en los 

Andes (CIA, 2018) 

Aspectos Culturales 

Idioma: Español (oficial) 84,1%, quechua (oficial) 13%, aymara (oficial) 1,7%, 

ashaninka 0,3%, otras lenguas nativas (incluye una gran cantidad de lenguas amazónicas 

menores) 0,7%, otras (incluye idiomas extranjeros y lenguaje de señas) 0,2% (CIA, 2018) 

Religión 2017: Católico romano 81,3%, evangélico 12,5%, otro 3,3%, ninguno 2,9% 

(CIA, 2018) 

Grupos Étnicos 2017: Amerindio 45%, mestizo (mixto amerindio y blanco) 37%, blanco 

15%, negro, japonés, chino y otros 3% (CIA, 2018) 

Índices 

Índice de Competitividad Global 2017-2018: 72 / 137 países (WEF, The Global 

Competitiveness Report, 2017) 

Índice de Libertad Económica 2018: 43 / 180 países (The Heritage Foundation, 2018) 
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Índice de Innovación 2017: 70 / 127 países (Cornell University, INSEAD, & WIPO, 

2017) 

Índice de Desempeño Logístico 2018: 111 / 160 países (CPC, 2018) 

Doing Business 2018: 58 / 190 países (World Bank, 2018) 

Índice de Facilitación de Comercio 2016: 54 / 136 países 85 / 136 países (WEF & 

GATF, The Global Enabling Trade Report 2016, 2016) 

Grado de Inversión 2018: A4 (Razonable) (Coface, 2018) 

Índice de Percepción de Corrupción 2017: 96 / 180 países (Transparency Internacional, 

2017) 

Índice de Globalización 2018: 67,98 / 100 puntos (181 países) (KOF Swiss Economic 

Institute, 2015) 

Bolivia 

Bandera y Escudo 

 

Figura 4. Símbolos Patrios de Bolivia (2018). 

Nota. Fuente: Imágenes recuperadas de (Embajada de Bolivia en Colombia, 2018) 
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Aspectos Socioeconómicos 

Población 2017: 11.138.234 habitantes (CIA, 2018) 

Tasa de Crecimiento Poblacional 2017: 1,51% (CIA, 2018) 

Inflación 2017: 3,2% (CIA, 2018) 

Moneda 2018: Boliviano (CIA, 2018) 

Producto Interno Bruto (PIB) 2017: USD$ 37,78 Mil Millones (CIA, 2018) 

Composición del PIB 2017: Agricultura: 13%; industria: 37,4%; servicios: 54,1% (CIA, 

2018) 

Tasa de Crecimiento del PIB 2017: 4,2% (CIA, 2018) 

Producto Interno Bruto Per Cápita (PIB per cápita) 2017: USD$ 7.547 (Min CIT 

Colombia, 2018) 

Tasa de Desempleo 2017: 3,1% de la población (World Bank, 2018) 

Tasa de Alfabetización 2015: 92,5% (15 años y más edad) (CEPALSTAT, 2018) 

Tasa de Natalidad 2017: 22 nacimientos / 1.000 habitantes (CIA, 2018) 

Tasa de Mortalidad 2017: 6,4 muertes / 1.000 población (CIA, 2018) 

Urbanización 2018: 69,4% de la población (CIA, 2018) 

Principales Industrias: Minería, fundición, electricidad, petróleo, alimentos y bebidas, 

artesanías, ropa, joyería (CIA, 2018) 

Arancel Promedio: 11,18% (SICOEX A. , 2018) 

Aspectos Políticos 

Nombre Convencional del País: Estado Plurinacional de Bolivia (CIA, 2018) 

Capital: La Paz (CIA, 2018) 
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Forma de Gobierno: República presidencial (CIA, 2018) 

Aspectos Geográficos 

Ubicación: América del Sur, al suroeste de Brasil (CIA, 2018) 

Límites y terreno: Brasil 3.403 km (Norte y Este), Perú 1.212 km (Oeste), Argentina 942 

km (Sur), Chile 942 km (Sureste), Paraguay 753 km (Suroeste) (CIA, 2018) 

Superficie Total 2018: 1.098.581 km cuadrados (CIA, 2018) 

Divisiones Administrativas 2018: 9 departamentos (CIA, 2018) 

Clima: Varía con la altitud; húmedo y tropical a frío y semiárido (CIA, 2018) 

Aspectos Culturales 

Idioma: Español (oficial) 60,7%, quechua (oficial) 21,2%, aymara (oficial) 14,6%, 

lenguas extranjeras 2,4%, guaraní (oficial) 0,6%, otras lenguas nativas 0,4%, ninguna 

0,1% (CIA, 2018) 

Religión 2017: Católico romano 76,8%, evangélico y pentecostal 8,1%, protestante 7,9%, 

otro 1,7%, ninguno 5,5% (CIA, 2018) 

Grupos Étnicos 2017: Mestizo (ancestro mixto blanco y amerindio) 68%, indígena 20%, 

blanco 5%, cholo / chola 2%, negro 1%, otro 1%, no especificado 3%; El 44% de los 

encuestados indicó sentirse parte de algún grupo indígena, predominantemente quechua o 

aymara (CIA, 2018) 

Índices 

Índice de Competitividad Global 2017-2018: n/a / 137 países (WEF, The Global 

Competitiveness Report, 2017) 
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Índice de Libertad Económica 2018: 173 / 180 países (The Heritage Foundation, 2018) 

Índice de Innovación 2017: 106 / 127 países (Cornell University, INSEAD, & WIPO, 

2017) 

Índice de Desempeño Logístico 2018: 138 / 160 países (CPC, 2018) 

Doing Business 2018: 152 / 190 países (World Bank, 2018) 

Índice de Facilitación de Comercio 2016: 112 / 136 países (WEF & GATF, The Global 

Enabling Trade Report 2016, 2016) 

Grado de Inversión 2018: C (Alto) (Coface, 2018) 

Índice de Percepción de Corrupción 2017: 112 / 180 países (Transparency 

Internacional, 2017) 

Índice de Globalización 2018: 59,92 / 100 puntos (181 países) (KOF Swiss Economic 

Institute, 2015) 
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CAPITULO II. Evaluación del Desarrollo Comercial de Bienes y Servicios de la CAN 

En este apartado, se denotará y analizarán las estadísticas relacionadas al comercio de 

bienes y servicios de los países pertenecientes a la Comunidad Andina de Naciones. 

Inicialmente, se evaluará el desarrollo comercial (Exportaciones e Importaciones) de Colombia 

con el mundo, para después analizar el plano de la CAN. Pasado esto, se evaluarán los demás 

países (Ecuador, Perú y Bolivia) con el resto del mundo. Finalmente, se identificarán 

oportunidades de negocios entre lo que oferta Colombia en relación con lo que demandan los 

países de la CAN. 

Comercio Internacional de Bienes 

Colombia y el mundo: Exportaciones de Bienes. 

Colombia es un país con grandes flujos de comercio. Gracias a su conectividad en el 

Océano Pacifico y el Atlántico, le permite situarse como uno de los países con grandes ventajas 

en la región. Su industria ha sido, principalmente, la minera, sin embargo, existen otros 

eslabones como lo es el sector textil y agroindustria, que presentan gran dinamismo en las ventas 

colombianas. En Exportaciones, es un país que ha sido dependiente de la venta de energía y la 

minería, sin embargo, ha presentado problemas debido a la caída de los precios mundiales del 

petróleo, como lo ocurrido desde el año 2016, y por la menor producción de esta industria (CIA, 

2018). Al hablar de importaciones, Colombia ha estado sustentada en la compra de materias 

primas como tecnología, sobre todo de Estados Unidos y países asiáticos. 
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Exportaciones Totales ($ USD). 

Según la base de datos de estadísticas y datos de comercio internacional en línea, Wiser 

Trade, para el año 2017 Colombia exportó un total de 37.800 millones de Dólares 

estadounidenses. En los últimos cinco años ha representado una disminución de 35,7%, puesto 

que en el año 2013 contó con un total de USD 58.822 millones en ventas de bienes en el 

extranjero. A comparación del año 2016, Colombia mejoró significativamente en sus 

exportaciones, significado de esto lo reflejan sus cifras de aumento en un 19%, mayor dato 

histórico que se figura para este país desde el año 2014, logrando para este último año 

exportaciones totales de USD 54.720 millones. Hacia el año 2015 (USD 36.017 millones en 

exportaciones), Colombia disminuyo sus exportaciones en 34,2% a comparación del año 2014 

(Wiser Trade, 2018), derivado de una disminución del 47,1% en las ventas externas del grupo 

combustibles y productos de las industrias extractivas como el petróleo. Principalmente, los 

países que asistieron en esta disminución de exportaciones fueron Estados Unidos, China, India, 

España, Panamá y Venezuela (EL Espectador, 2016); perdurando esto hasta el año 2016 (USD 

31.756 millones en exportaciones). A continuación, se muestran sus principales socios en 

materia de exportaciones totales durante los años 2013 a 2017. 

Tabla 1. 

Top 25 de los mercados importadores para productos exportados por Colombia (2013 – 2017) 

Rank Description 
ANNUAL 

2013 

ANNUAL 

2014 

ANNUAL 

2015 

ANNUAL 

2016 

ANNUAL 

2017 

  
 

 Total 

World
(a) 58.821.869.987 54.720.821.512 36.017.521.665 31.756.807.252 37.800.104.407 

1 Usa 18.458.879.863 14.150.828.380 10.008.331.730 10.210.941.731 10.540.989.168 

2 Panama 3.219.264.930 3.613.594.019 2.428.663.554 2.026.694.207 2.729.731.684 

3 China 5.102.171.367 5.755.134.796 2.302.966.928 1.168.166.553 2.004.460.374 

4 Netherlands 2.272.605.259 2.117.117.625 1.489.798.283 1.206.478.605 1.542.300.946 
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5 Mexico 863.806.444 914.415.882 914.260.267 936.877.803 1.536.661.545 

6 Ecuador 1.974.770.122 1.884.349.394 1.470.483.793 1.199.721.004 1.465.057.395 

7 Turkey 624.387.106 863.127.423 748.064.410 761.325.820 1.405.662.510 

8 Brazil 1.590.628.608 1.622.412.835 1.189.886.623 994.850.410 1.363.479.556 

9 Peru 1.273.932.797 1.186.627.273 1.148.077.526 1.050.798.348 1.113.825.998 

10 Chile 1.571.632.867 988.881.861 736.748.944 670.048.012 1.037.404.939 

11 Spain 2.879.035.320 3.263.410.891 1.581.001.567 1.159.380.592 975.000.429 

12 Bahamas 588.974.031 802.328.344 690.418.457 320.821.652 797.137.954 

13 Saint Lucia 59.598.893 225.703.773 173.565.571 79.233.740 618.784.361 

14 Japan 387.854.821 420.904.129 519.956.171 427.631.108 557.358.655 

15 Canada 390.152.007 664.785.046 417.024.717 395.718.442 526.329.759 

16 Belgium 494.720.524 461.631.949 481.465.943 450.954.366 507.133.029 

17 Italy 464.735.826 962.000.254 490.372.038 439.125.834 480.644.555 

18 Germany 780.360.128 633.519.790 495.743.257 475.869.035 473.225.591 

19 
Rep. Of 

Korea 
229.995.243 519.683.014 229.363.358 402.061.675 457.038.757 

20 Puerto Rico 233.983.001 364.684.879 219.643.013 336.457.103 434.975.480 

21 
United 

Kingdom 
1.115.788.542 1.090.186.134 632.791.662 481.856.736 403.092.888 

22 Portugal 322.139.365 263.913.516 305.081.983 213.562.089 397.468.399 

23 Singapore 61.386.991 231.852.053 367.848.314 66.127.578 357.780.409 

24 Switzerland 460.818.624 501.550.428 419.854.775 376.208.484 354.328.848 

25 
Dominican 

Rep. 
363.429.681 282.293.091 259.276.724 283.799.113 347.059.141 

26 Others 12.654.528.648 10.633.451.758 6.294.231.635 5.620.545.865 5.372.648.053 

Nota. 
(a)

 Cifras expresadas en Dólares Estadounidenses. 

Fuente: Autoría propia. Datos tomados de (Wiser Trade, 2018). 

Principales socios de Exportación de bienes desde Colombia. 

 En lo que representa a los principales socios de las exportaciones o ventas colombianas la 

historia ha marcado su gran dependencia hacia los Estados Unidos de América. Según la base de 

datos de Wiser Trade, las ventas hacia Estados Unidos representaron el 27,7% en el año 2017 
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(USD 10.541 millones), y aunque su participación disminuyo en 4 puntos porcentuales a 

comparación del año 2016, aún continúa siendo el de mayor participación como socio en las 

exportaciones totales (Wiser Trade, 2018). 

 Los países que conforman la CAN, representaron el 7,23% (USD 2.734 millones) de las 

exportaciones totales de Colombia durante el año 2017. Por su parte, Ecuador fue el de mayor 

participación, con el 3,88% (USD 1.465 millones), siguiendo con Perú, en donde se exportó un 

total de USD 1.114 millones (2,95% de las exportaciones colombianas en el año 2017) y, 

finalmente, Bolivia con un total de USD 155 millones (0,41%). En la siguiente figura, se puede 

observar el porcentaje de participación de las principales 25 economías a las cuales mantuvo un 

mayor flujo de exportaciones durante el año 2017. 

 

 

Figura 5. Porcentaje (%) de participación: Principales socios de Exportaciones de bienes desde Colombia (2017) 

Nota. Fuente: Autoría propia. Datos tomados de (Wiser Trade, 2018) 
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Principales productos Exportados desde Colombia. 

Colombia ha sido un país con una alta tasa de exportación de productos derivados de la 

extracción de recursos naturales como lo es el petróleo junto con sus procedentes como los 

aceites minerales y productos destilados; este conjunto represento el 54,1% del total de 

exportaciones de 2017 (USD 20.441 millones). Entre tanto, los productos como el café, té, yerba 

mate y especias son el segundo conglomerado de mayor participación, pues en el año 2017, se 

exporto un total de USD 2.595 millones (6,9%). Las piedras preciosas como lo son las 

esmeraldas ocuparon el tercer puesto de las exportaciones (USD 2.006 millones), es decir, con el 

5,3%. Las flores y los plásticos junto con sus manufacturas representan un conjunto de productos 

con una participación relativa en las exportaciones, por tanto, simbolizaron el 3,7% (USD 1.417 

millones) y 3,6% (USD 1.361 millones) respectivamente. Finalmente, las exportaciones de frutas 

y nueces comestibles junto con los cítricos o cáscara de melón fueron de USD 1.079 millones en 

el año 2017, es decir, el 2,9%. Los demás sectores figuran menos del 1,5% (Wiser Trade, 2018). 

En la siguiente figura, se puede observar el total de exportaciones de los 10 principales productos 

durante el año 2017, expresados en cantidades de cifras monetarias y peso en Kilogramos. 
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Figura 6. Total Exportaciones desde Colombia ($ USD) (2013-2017) 

Nota. Cifras expresadas en Dólares Estadounidenses. Se exceptúan el combustible mineral, aceite, etc.; Materias Bituminosas; Cera mineral. 

Fuente: Autoría propia. Datos tomados de (Wiser Trade, 2018). 
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Figura 7. Total Exportaciones desde Colombia (Kg) (2013-2017) 

Nota. Cifras expresadas en Kilogramos (Kg). Se exceptúan el combustible mineral, aceite, etc.; Materias Bituminosas; Cera mineral. 

Fuente: Autoría propia. Datos tomados de (Wiser Trade, 2018).
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Colombia y el mundo: Importaciones de Bienes. 

A pesar de su gran dinamismo para Exportar, Colombia aun cuenta con grandes 

proveedores externos de productos derivados de procesos industriales y de materias primas para 

la terminación de productos nacionales. Por su parte, Estados Unidos es el principal socio en 

materia de importaciones. De este país norteamericano, según el Dane, se importan productos 

como “combustibles y aceites refinados, productos químicos orgánicos, plásticos, aparatos 

electrónicos y automóviles” (Portafolio, 2016). 

Importaciones Totales ($ USD). 

Según la base de datos de estadísticas y datos de comercio internacional en línea, Wiser 

Trade, para el año 2017 Colombia importó un total de 46.075 millones de Dólares 

estadounidenses. En los últimos cinco años ha representado una disminución de 22,4%, puesto 

que en el año 2013 contó con un total de USD 59.398 millones en compras de bienes del 

extranjero. A comparación del año 2016, Colombia aumentó significativamente en sus 

importaciones; esto lo reflejan sus cifras de aumento en un 2,6%, logrando para este último año 

exportaciones totales de USD 44.908 millones. Hacia el año 2015 (USD 67.171 millones en 

importaciones), Colombia disminuyo sus importaciones en 1,1% a comparación del año 2014 

(Wiser Trade, 2018). Entre los años 2015 a 2016, Colombia reflejó una disminución de las 

compras externas en USD 22.263 millones (33,1%). Este cambio significó una disminución en 

las compras del sector de manufacturas, con una reducción de 23,5% (que explicó el 87,3% de la 

caída), sumado a una disminución en las importaciones de combustibles, con una reducción de 

21,6% (que explicó el 11% de la caída) y, finalmente, unas menores importaciones de 
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agropecuarios, alimentos y bebidas, con una disminución de 2,1% (que explicó el 1,7% de la 

caída) (Catelli, 2016). A continuación, se muestran sus principales socios en materia de 

importaciones totales durante los años 2013 a 2017. 

Tabla 2. 

Top 25 de los mercados proveedores para productos importados por Colombia (2013 – 2017) 

Rank Description 
ANNUAL 

2013 

ANNUAL 

2014 

ANNUAL 

2015 

ANNUAL 

2016 

ANNUAL 

2017 

  
 

 Total 

World
(a) 

59.397.033.270 67.894.106.483 67.171.531.535 44.908.765.745 46.075.705.607 

1 
Usa 16.336.672.870 19.734.500.803 21.395.258.518 11.877.944.134 12.014.497.552 

2 
China 10.362.788.612 11.893.879.389 10.484.334.913 8.631.420.571 8.754.462.956 

3 
Mexico 5.495.957.504 5.283.817.874 3.891.075.889 3.410.737.364 3.436.894.684 

4 
Brazil 2.590.479.544 2.905.769.643 2.765.379.889 2.117.351.105 2.286.012.706 

5 
Germany 2.206.909.027 2.663.296.752 2.706.098.990 1.707.682.450 1.873.997.638 

6 
Japan 1.478.804.375 1.600.580.695 1.491.403.575 1.115.630.175 1.231.263.821 

7 
India 1.143.843.025 1.417.006.841 1.474.844.277 945.901.082 1.042.051.508 

8 
Spain 963.310.233 1.079.512.735 1.146.423.373 918.493.809 967.439.729 

9 
France 1.432.692.567 2.521.954.914 3.862.169.849 846.759.241 948.466.839 

10 
Rep. Of 

Korea 

1.296.407.989 1.560.082.551 1.524.027.351 888.903.888 791.518.644 

11 
Canada 1.001.227.427 1.173.709.261 987.601.515 766.844.564 791.065.424 

12 
Italy 1.010.606.083 996.011.218 967.832.880 761.287.560 754.602.443 

13 
Ecuador 881.686.800 920.225.023 788.000.474 804.784.490 715.385.488 

14 
Chile 903.838.957 933.315.444 805.242.508 721.052.130 695.262.214 

15 
Zfpe Refineria 

De Cartagena 
5.661 28.566 20.237 209.061.674 693.761.110 

16 
Peru 870.181.398 1.205.961.408 944.789.815 682.253.489 662.591.046 

17 
Viet Nam 316.050.660 437.906.527 491.913.419 470.731.845 556.991.062 

18 
Argentina 1.733.545.068 1.021.093.059 594.017.737 510.921.271 551.332.755 

19 
United 

Kingdom 

510.894.815 687.678.606 935.077.212 415.617.755 462.652.936 

20 
Taiwan 557.202.812 633.457.482 591.545.023 432.825.753 417.698.052 

21 
Switzerland 506.708.251 517.570.484 495.089.328 384.614.266 410.757.039 
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22 
Colombia 937.381.361 1.088.971.281 845.861.334 603.935.239 366.571.036 

23 
Bolivia 547.740.123 551.618.723 432.577.680 534.156.168 353.308.996 

24 
Thailand 309.199.942 351.652.032 349.026.019 291.248.174 294.847.189 

25 
Netherlands 326.759.017 372.333.157 580.411.143 311.301.732 291.189.769 

26 Others 5.652.187.969 6.334.503.900 6.615.429.469 4.515.146.330 4.707.878.691 

Nota. 
(a)

 Cifras expresadas en Dólares Estadounidenses. 

Fuente: Autoría propia. Datos tomados de (Wiser Trade, 2018). 

Principales socios de Importación de bienes de Colombia. 

En lo que representa a los principales socios proveedores de productos importados por 

Colombia, también la historia ha marcado su gran dependencia hacia los Estados Unidos de 

América. Según la base de datos de Wiser Trade, las compras de Colombia de origen 

estadounidense representaron el 26,1% en el año 2017 (USD 12.014 millones), y aunque su 

participación disminuyo en 3 puntos porcentuales a comparación del año 2016, aún continúa 

siendo el de mayor participación como socio en las importaciones totales (Wiser Trade, 2018). 

 Los países que conforman la CAN, representaron el 3,76% (USD 1.731 millones) de las 

importaciones totales de Colombia durante el año 2017. Por su parte, Ecuador fue el de mayor 

participación, con el 1,6% (USD 715 millones), siguiendo con Perú, de donde se importó un total 

de USD 662 millones (1,4% de las importaciones colombianas en el año 2017), y, finalmente, 

Bolivia con un total de USD 353 millones (0,8%) como proveedor de productos hacia Colombia. 

En la siguiente figura, se puede observar el porcentaje de participación de las principales 25 

economías con las cuales mantuvo un mayor flujo de compras de bienes durante el año 2017. 
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Figura 8. Porcentaje (%) de participación: Principales socios proveedores de bienes importados por Colombia 

(2017) 

Nota. Fuente: Autoría propia. Datos tomados de (Wiser Trade, 2018). 

Principales productos Importados por Colombia. 

Colombia, al igual que muchos países suramericanos como los de la Comunidad Andina, 

presenta gran potencial en la producción de bienes del sector agrícola, sin embargo, gracias a las 

ventajas que presentan otros países como Argentina, Chile, Perú y Estados Unidos, este país 

importa la mayor parte de estos alimentos como frutas, verduras y pescados. Dentro de los 

productos que más importa Colombia se encuentran los combustibles, aceites, aparatos 

electrónicos, automóviles y químicos, provenientes de Estados Unidos. Otros países con gran 

participación se encuentran México, del cual se compran fármacos y perfumes; Brasil, con papel 

y cartón, y Alemania con insumos y aparatos para la cinematografía. China, por su parte, 

mantiene su posición, con ventas a Colombia de productos como artefactos electrónicos, motos, 

carros, juguetes, ropa y elementos para el hogar (Sectorial, 2017). En la siguiente figura, se 
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puede observar el total de importaciones de los 10 principales productos durante el año 2017, 

expresados en cantidades de cifras monetarias y peso en Kilogramos.
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Figura 9. Total Importaciones de Colombia ($ USD) (2013-2017) 
Nota. Cifras expresadas en Dólares Estadounidenses. Fuente: Autoría propia. Datos tomados de (Wiser Trade, 2018).
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Figura 10. Total Importaciones de Colombia (Kg) (2013-2017) 

Nota. Cifras expresadas en Kilogramos (Kg). Fuente: Autoría propia. Datos tomados de (Wiser Trade, 2018).
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Colombia y la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 

Colombia ha mantenido una buena relación comercial con los países pertenecientes a la 

Comunidad Andina, desde la conformación de este acuerdo ha sido el principal participante en el 

flujo comercial de bienes. 

Exportaciones de Bienes. 

Exportaciones Totales desde Colombia hacia la CAN por sectores y productos. 

En total, para el año 2017, Colombia exportó hacia la CAN un total de USD 2.734 

millones, un 7,23% del total de las exportaciones totales hacia el mundo en cifras monetarias. 

Dentro de los principales productos se encuentran los relacionados a la industria de petróleo y 

agropecuaria. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en 

el año 2017, Colombia exportó un total de USD 329 millones (12,01% de las exportaciones hacia 

la CAN) referente al sector primario, con productos como el carbón, derivados del petróleo, 

ferroníquel, petróleo, otros como banano, esmeraldas, flores, siendo los de mayor participación 

de las ventas. El café ha tenido grandes problemas, principalmente, porque Brasil es uno de los 

que mayor participación tiene en los mercados suramericanos. Por su parte, el sector industrial 

resultó ser el que mayor participación obtuvo en las exportaciones hacia la Comunidad Andina; 

en el año 2017, se exportaron USD 2.403 millones (87,9% de las exportaciones hacia la CAN) 

hacia sus integrantes del acuerdo subregional. Dentro de los principales productos de este 

conglomerado se encuentran el azúcar, productos derivados del café, calzado, confecciones, 

cuero, productos de plástico, textiles, además de maquinaria y equipo y lo relacionado a la 
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industria automotriz. Finalmente, los demás productos, entre estos las armas, representaron el 

0,036% del total de las exportaciones hacia la CAN desde Colombia (DANE & DIAN, 2018). 

A continuación, se puede observar la relación de los sectores junto con sus productos de 

exportación de Colombia durante los años 2013 a 2017: 
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Tabla 3. 

Exportaciones Colombianas hacia la Comunidad Andina por sectores y productos (2013 - 2017) 

Año / Sector 2013 2014 2015 2016 2017 

Total (a) 3.392.428.450 3.213.010.482 2.767.776.375 2.399.206.845 2.734.159.427 

PRODUCTOS PRIMARIOS 342.881.426 296.046.262 268.895.959 240.091.051 329.997.308 

PRINCIPALES PRODUCTOS 233.550.737 145.900.312 176.394.440 208.009.417 284.704.871 

   Tradicionales 232.841.320 145.353.516 175.675.530 207.164.228 283.719.137 

      Café 0 0 0 0 0 

      Carbón 38.161.422 13.467.399 14.877.884 16.290.529 17.687.865 

      Derivados del petróleo 77.742.859 16.451.737 17.272.218 70.830.932 71.363.941 

      Ferroníquel 0 0 197 0 0 

      Petróleo 116.937.040 115.434.380 143.525.231 120.042.768 194.667.331 

   Otros 709.416 546.796 718.910 845.189 985.734 

      Banano 0 0 0 0 0 

      Esmeraldas 40.000 12.000 0 0 0 

      Flores 669.416 534.796 718.910 845.189 985.734 

OTROS AGROPECUARIOS 32.256.968 41.375.881 26.346.934 19.863.707 39.164.369 

   Demás agropecuarios 23.905.012 33.750.849 22.329.390 16.316.119 23.560.198 

   Camarones 0 0 0 0 0 

   Franjas agropecuarias 8.351.957 7.625.033 4.017.544 3.547.589 15.604.170 

DEMAS MINEROS 77.073.722 108.770.069 66.154.584 12.217.926 6.128.068 

INDUSTRIALES 2.861.170.454 2.737.001.979 2.395.674.256 2.157.897.478 2.403.186.752 

AGROINDUSTRIALES 301.969.240 324.489.384 287.055.605 255.248.280 356.547.888 
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   Demás agroindustriales 189.871.156 186.425.119 138.289.854 103.434.675 128.068.429 

   Azúcar 19.396 15.622 5.973.025 9.663.909 36.084.279 

   Productos del café 24.838.395 28.388.573 25.564.706 22.599.106 27.900.436 

   Franjas agroindustriales 87.240.292 109.660.071 117.228.020 119.550.590 164.494.743 

INDUSTRIA LIVIANA 1.071.167.801 950.478.537 804.853.150 691.701.816 796.551.143 

   Calzado 25.452.482 24.518.644 16.621.248 12.904.374 18.419.602 

   Confecciones 132.021.294 125.782.262 88.386.903 70.269.204 79.316.136 

   Manufacturas de cuero 6.421.479 6.518.392 6.099.142 4.192.757 3.253.907 

   Demás industria liviana 172.510.394 164.391.248 113.898.380 104.637.737 125.957.397 

   Editoriales 24.173.864 19.290.550 18.814.033 15.188.158 14.347.614 

   Productos de plástico 174.261.319 150.799.944 143.398.464 117.429.337 125.427.268 

   Jabones, cosméticos, otros 392.510.288 342.972.296 321.290.454 288.712.661 338.112.601 

   Textiles 143.816.681 116.205.201 96.344.527 78.367.587 91.716.618 

INDUSTRIA BASICA 962.046.610 915.341.347 838.785.504 728.993.933 778.357.267 

   Metalúrgica 112.779.976 86.754.855 61.062.737 46.912.083 63.900.251 

   Papel 185.493.191 160.347.881 158.045.335 175.066.120 191.221.121 

   Química básica 663.773.443 668.238.611 619.677.432 507.015.730 523.235.895 

MAQUINARIA Y EQUIPO 360.549.835 345.645.490 310.768.501 287.887.246 302.076.575 

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 165.436.969 201.047.220 154.211.495 194.066.204 169.653.880 

DEMAS PRODUCTOS 838.089 1.421.565 870.354 1.218.315 975.367 

   De ellos armas 122 534.111 400 2.582 116 

   Diversos 837.967 887.455 869.954 1.215.733 975.252 

 

Nota. 
(a)

 Cifras expresadas en Dólares Estadounidenses. Fuente: Autoría propia. Datos tomados de  (DANE & DIAN, 2018)
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Exportaciones Totales desde Colombia hacia la CAN por Origen de Departamento. 

Desde Colombia hacia la Comunidad Andina de Naciones, el Valle del Cauca representó 

el Departamento con mayor cantidad monetaria de exportaciones. Para el año 2017, el Valle 

exportó un total de USD 562 millones, derivado de ventas en el exterior de “café sin tostar, 

azúcar, oro para uso no monetario, bombones, caramelos, confites y pastillas (Nuevo Siglo, 

2017). De igual manera Cundinamarca fue el segundo Departamento con mayor cantidad total de 

exportaciones, pues para el año 2017, se vendió un total de USD 829 millones; dentro de los 

productos se encuentran los “coques y semicoques de hulla, las rosas, los perfumes y aguas de 

tocador, los claveles frescos, el café sin tostar y las preparaciones de belleza, de maquillaje y el 

cuidado para la piel” (Nuevo Siglo, 2017). Por su parte, Antioquia no se queda atrás, con un total 

de USD 460 millones en exportaciones sobre todo de productos del sector textil, confección, 

diseño y moda, adicionalmente del sector metalmecánico y en cárnico (El Portafolio, 2018). A 

continuación, se destacan los Departamentos con su respectiva participación monetaria en las 

exportaciones durante los años 2016 y 2017. 

Tabla 4.  

Exportaciones Totales desde Colombia hacia la CAN por Origen de Departamento (2016 - 

2017) 

Departamento/ Año 
(a) 

2016 2017 Var. % 2017 2016 

Valle Del Cauca 455.565.000 562.520.000 23,5% 

Bogotá D.C 471.929.000 517.027.000 9,6% 

Antioquia 451.162.000 459.828.000 1,9% 

Cundinamarca 274.975.000 311.915.000 13,4% 

Bolívar 196.123.000 223.689.000 14,1% 

Atlántico 121.104.000 114.265.000 -5,6% 

Caldas 65.548.000 87.318.000 33,2% 

Cauca 67.277.000 70.570.000 4,9% 
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Risaralda 34.715.000 30.336.000 -12,6% 

Santander 19.417.000 27.083.000 39,5% 

Norte De Santander 6.262.000 18.395.000 193,8% 

Nariño 10.536.000 15.289.000 45,1% 

Tolima 2.337.000 2.376.000 1,7% 

Meta 649000 1.043.000 60,7% 

Huila 84000 82000 -2,4% 

Quindío 727000 1.237.000 70,2% 

Boyacá 379000 466000 23,0% 

Magdalena 66000 312000 372,7% 

Putumayo 13000 92000 607,7% 

Sucre 6000 485 -91,9% 

Casanare 0 28000 Inf 

Vaupés 87000 42000 -51,7% 

Arauca 14000 9000 -35,7% 

Córdoba 681000 143000 -79,0% 

Cesar 6000 164000 2633,3% 

Caquetá 0 41000 Inf 

Guainía 80000 24000 -70,0% 

Amazonas 0 6000 Inf 

San Andres Y Providencia 0 8000 Inf 

Vichada 0 4000 Inf 

La Guajira 81000 0 -100,0% 

Chocó 3000 0 -100,0% 

Nota. 
(a) 

Cifras expresadas en Dólares Estadounidenses. 

Fuente: Autoría propia. Datos tomados de (DANE & DIAN, 2018) 
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Participación de las Exportaciones colombianas por países de la CAN. 

A continuación, se puede observar el porcentaje de participación que tuvo cada país 

perteneciente a la Comunidad Andina en relación a las exportaciones totales desde Colombia 

hacia este conglomerado. 

 

Figura 11. Porcentaje (%) de participación por países de Exportaciones colombianas hacia la CAN (2017) 

Nota. Fuente: Autoría propia. Datos tomados de (Trade Map - ITC, 2018) 

 

Importaciones de Bienes. 

Importaciones Totales de Colombia desde la CAN por sectores y productos. 

En total, para el año 2017, Colombia importó desde la CAN un total de USD 1.661 

millones, un 3,6% del total de las importaciones totales del mundo en cifras monetarias. Dentro 

de los principales productos se encuentran los relacionados a la industria automotriz como lo son 

los vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y 

accesorios, además de productos derivados de petróleo. Por otra parte, el plástico y sus derivados 

también representan un buen número de importaciones desde la CAN. Según datos del 

Ecuador; 53,5% 
Perú; 40,7% 

Bolivia; 5,7% 
Colombia; 0,1% 
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Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en el año 2017, Colombia 

importó un total de USD 149 millones (8,95% de las importaciones desde la CAN) referente al 

sector primario, con productos como el carbón, derivados del petróleo, café, banano, esmeraldas, 

flores y pescados como camarones. Por su parte, el sector industrial resultó ser el que mayor 

participación obtuvo en las importaciones desde la Comunidad Andina; en el año 2017, se 

importaron USD 1.512 millones (91,2% de las importaciones desde la CAN) desde los demás 

integrantes del acuerdo subregional. Dentro de los principales productos de este conglomerado se 

encuentran el azúcar, productos derivados del café, calzado, confecciones, cuero, productos de 

plástico, jabones y cosméticos, textiles, además de maquinaria y equipo y lo relacionado a la 

industria automotriz. Finalmente, los demás productos, representaron el 0,03% del total de las 

importaciones desde la CAN hacia Colombia (DANE & DIAN, 2018). 

A continuación, se puede observar la relación de los sectores junto con sus productos de 

importación de Colombia desde la Comunidad Andina durante los años 2013 a 2017: 
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Tabla 5.  

Importaciones Totales de Colombia desde la CAN por sectores y productos (2013 - 2017) 

Sector / Año  2013 2014 2015 2016 2017 

Total (a) 2.206.749.009 2.581.214.482 2.071.369.485 1.938.989.586 1.661.206.728 

PRODUCTOS PRIMARIOS  377.328.480 515.187.020 339.158.472 235.334.330 148.732.432 

PRINCIPALES PRODUCTOS  93.321.988 324.575.421 215.862.854 43.467.163 38.432.069 

   Tradicionales  87.704.990 316.905.001 206.254.299 33.919.695 31.790.213 

      Café 49.839.969 26.984.434 13.007.285 12.976.541 23.154.127 

      Carbón 0 145 14.305 8.019 45.318 

      Derivados del petróleo 37.864.898 289.920.262 193.232.617 20.935.084 8.590.406 

      Petróleo 123 160 92 50 362 

   Otros  5.616.998 7.670.420 9.608.556 9.547.468 6.641.856 

      Banano 1.635.640 4.520.493 5.492.934 4.545.920 1.405.454 

      Esmeraldas 0 0 0 376 0 

      Flores 3.981.358 3.149.927 4.115.622 5.001.172 5.236.402 

OTROS AGROPECUARIOS  264.145.505 165.193.313 101.824.733 136.831.433 99.089.819 

   Demás agropecuarios 69.939.053 69.339.988 63.165.686 71.928.528 47.165.210 

   Camarones 22.790.091 30.686.774 27.218.367 23.730.534 31.687.491 

   Franjas agropecuarias 171.416.361 65.166.551 11.440.680 41.172.371 20.237.118 

DEMAS MINEROS  19.860.987 25.418.286 21.470.885 55.035.734 11.210.543 

INDUSTRIALES  1.829.004.811 2.065.667.598 1.731.734.351 1.703.112.489 1.511.960.036 

AGROINDUSTRIALES  734.608.674 835.502.548 753.688.436 934.754.095 718.347.977 

   Demás agroindustriales 253.518.650 264.406.055 255.021.418 244.866.151 211.448.578 
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   Azúcar 0 0 0 313.100 891.225 

   Productos del café 516.341 1.299.580 1.756.704 1.550.572 1.800.690 

   Franjas agroindustriales 480.573.683 569.796.914 496.910.313 688.024.271 504.207.484 

INDUSTRIA LIVIANA  524.235.007 548.037.149 422.505.608 341.906.410 333.430.556 

   Calzado 31.627.529 35.084.921 24.711.162 22.421.959 14.892.698 

   Confecciones 62.666.221 68.090.251 50.692.203 32.424.784 30.086.650 

   Manufacturas de cuero 891.067 291.360 184.574 184.693 198.584 

   Demás industria liviana 107.249.997 115.705.060 104.792.358 102.278.703 108.226.766 

   Editoriales 26.260.526 26.876.188 21.549.944 20.376.346 20.958.444 

   Productos de plástico 144.806.768 141.663.512 107.003.530 82.481.866 74.912.455 

   Jabones, cosméticos, otros 52.702.473 56.771.547 45.295.123 25.377.836 29.470.759 

   Textiles 98.030.426 103.554.309 68.276.712 56.360.223 54.684.201 

INDUSTRIA BASICA  411.965.524 464.575.266 423.513.509 366.989.454 410.747.198 

   Metalúrgica 251.430.793 314.739.703 290.208.503 247.912.115 280.179.570 

   Papel 44.982.026 37.736.799 28.381.295 27.040.860 29.493.141 

   Química básica 115.552.705 112.098.764 104.923.711 92.036.479 101.074.487 

MAQUINARIA Y EQUIPO  66.464.249 75.069.880 43.570.707 36.752.708 34.785.837 

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ  91.731.357 142.482.755 88.456.092 22.709.824 14.648.469 

DEMAS PRODUCTOS 415.718 359.864 476.662 542.767 514.260 

   De ellos armas 0 0 0 0 0 

   Diversos 415.718 359.864 476.662 542.767 514.260 

Nota. 
(a)

 Cifras expresadas en Dólares Estadounidenses. Fuente: Autoría propia. Datos tomados de (DANE & DIAN, 2018)
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Participación de las Importaciones colombianas desde países de la CAN. 

A continuación, se puede observar el porcentaje de participación que tuvo cada país 

perteneciente a la Comunidad Andina en relación a las importaciones totales de Colombia desde 

este conglomerado de países. 

 

Figura 12. Porcentaje (%) de participación por países de Importaciones colombianas desde la CAN (2017) 

Nota. Fuente: Autoría propia. Datos tomados de (Trade Map - ITC, 2018) 
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Ecuador y el mundo: Exportaciones de Bienes. 

Ecuador es una economía que depende de recursos derivados de la industria petrolífera, 

tanto así que para el año 2017 abarcaron en promedio un tercio de los ingresos de exportación 

del país. Durante el año 2013, las problemáticas derivadas de su déficit comercial, siendo de 

USD 1.100 millones, llevó a Ecuador a estipular recargos en sus aranceles de 5% a 45% sobre un 

estimado de 32% de las importaciones. La economía se encontraba en recesión durante el 2015, 

perdurando hasta el año 2016; la caída de los precios del petróleo obligó al Gobierno a recortar 

gastos. Igualmente, la inversión extranjera no ha sido favorable para este país, principalmente, 

porque presenta un entorno regulatorio inestable y el débil estado de derecho (CIA, 2018). 

Exportaciones Totales ($ USD). 

Según la información de estadísticas de comercio exterior de Centro de Comercio 

Internacional, para el año 2017, Ecuador exportó un total de USD 19.122 millones, ventas que 

representaron 36,1% en materia de la industria extractiva como petróleo. Entre tanto, las ventas 

relacionadas con pescados representaron el 17,2%, un poco más que las frutas comestibles, las 

cuales obtuvieron una participación de 16,6% de las exportaciones totales. Las carnes y sus 

preparaciones representaron el 6,1% de las exportaciones totales durante el año 2017 (ITC - 

TradeMap, 2018). Estos cuatro productos representaron tres cuartos de las ventas en el 

extranjero, siendo los de mayor producción de la industria ecuatoriana durante los últimos cinco 

años. A continuación, se muestran los principales socios en materia de exportaciones totales de 

Ecuador durante los años 2013 a 2017. 



P á g i n a  | 71 

 

Tabla 6.  

Top 25 de los mercados importadores para productos exportados por Ecuador (2013 – 2017) 

Rank Description 
ANNUAL 

2013 

ANNUAL 

2014 

ANNUAL 

2015 

ANNUAL 

2016 

ANNUAL 

2017 

  
 

Total World
(a) 

24.957.644 25.724.432 18.330.608 16.797.665 19.122.455 

1 
Estados Unidos de 

América 
11.130.951 11.239.608 7.226.224 5.436.084 6.056.905 

2 Vietnam 325.521 607.229 784.654 1.115.944 1.457.712 

3 Perú 1.882.868 1.581.766 934.189 934.224 1.282.527 

4 Chile 2.464.236 2.327.635 1.138.079 1.150.557 1.236.135 

5 Panamá 628.362 1.398.083 441.576 662.275 935.806 

6 Rusia 817.411 827.760 715.544 769.213 845.311 

7 China 568.770 485.076 722.966 656.382 771.888 

8 Colombia 921.668 951.305 784.028 810.457 763.222 

9 España 781.758 525.072 483.490 547.333 600.753 

10 Italia 422.168 431.102 325.959 460.933 587.291 

11 Alemania 415.138 525.637 548.917 530.650 502.228 

12 Países Bajos 430.455 521.614 460.295 422.631 472.663 

13 Japón 570.418 326.006 330.893 319.576 389.044 

14 Francia 318.700 315.043 271.754 282.079 279.221 

15 Argentina 145.507 196.259 215.720 217.566 270.348 

16 Reino Unido 186.041 175.797 165.987 139.303 199.860 

17 Bélgica 233.780 221.771 215.220 176.482 185.610 

18 México 124.519 147.179 156.998 168.079 129.266 

19 Brasil 132.252 134.148 110.114 144.762 124.227 

20 India 30.345 341.726 137.691 91.380 123.110 

21 Turquía 226.643 187.741 213.070 114.712 116.147 

22 Corea 45.163 57.187 173.028 82.466 114.911 

23 Arabia Saudita 24.960 33.622 56.660 78.229 98.494 

24 Indonesia 19.958 33.717 18.537 53.211 93.255 

25 Malasia 36.972 20.780 64.896 70.462 90.479 
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26 Others 2.073.076 2.111.569 1.634.121 1.362.677 1.396.045 

Nota. 
(a)

 Cifras expresadas en Miles de Dólares Estadounidenses. 

Fuente: Autoría propia. Datos tomados de (ITC - TradeMap, 2018). 

Principales socios de Exportación de bienes desde Ecuador. 

El principal socio de Ecuador ha sido Estados Unidos, con un total de USD 6.057 

millones, demostrando una gran dependencia hacia este país norteamericano, en su mayor parte 

en la exportación de petróleo crudo (USD 3.434 millones), pescados (USD 717 millones), frutas 

comestibles (USD 583 millones), plantas vivas y productos de la floricultura (USD 399 

millones), entre otros. Colombia es su octavo principal socio, tanto que, durante el año 2017, 

Ecuador le exportó un total de USD 763 millones, sobre todo en productos como grasas y aceites 

animales o vegetales, productos de su desdoblamiento, grasas alimenticias (USD 145 millones) 

y, preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos 

(USD 112 millones). Perú es el tercer socio de Ecuador en materia de exportación; hacia este 

país Ecuador vendió un total de USD 1.282 millones, del cual USD l 975 millones pertenecen a 

ventas derivadas de la industria petrolífera. Bolivia, por su parte, es su veintiochoavo socio en 

materia de exportación, con un total de USD 39 millones aproximadamente. En la siguiente 

figura, se puede observar el porcentaje de participación de las principales 25 economías a las 

cuales mantuvo un mayor flujo de exportaciones de Ecuador durante el año 2017. 
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Figura 13. Porcentaje (%) de participación: Principales socios de Exportaciones de bienes desde Ecuador (2017) 

Nota. Fuente: Autoría propia. Datos tomados de (ITC - TradeMap, 2018). 

Principales productos Exportados desde Ecuador. 

Ecuador ha sido un país de extracción mineral y de petróleo crudo. Su participación en el 

mercado internacional es relativamente baja a comparación de países como Venezuela a nivel 

regional, sin embargo, le ha generado ingresos hacia la nación derivada de esta actividad 

principal. Su cercanía al océano pacifico le ha permitido diversificar su industria de pescado, 

siendo sus los segundos principales productos exportados. Finalmente, agroindustria y todo lo 

relacionados a la exportación de frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios (cítricos), 

melones o sandías están ubicadas como el tercer eslabón más importante de las ventas 

extranjeras de bienes de Ecuador. En la siguiente figura, se puede observar el total de 

exportaciones de Ecuador durante el año 2017 de los 10 principales productos, expresados en 

cantidades de cifras monetarias. 
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Figura 14. Total Exportaciones desde Ecuador ($ USD) (2013-2017) 
Nota. Cifras expresadas en Miles de Dólares Estadounidenses.  

Fuente: Autoría propia. Datos tomados de (ITC - TradeMap, 2018). 
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Ecuador y el mundo: Importaciones de Bienes. 

Mientras se analizaban las ventas en el extranjero, en este apartado se examinarán las 

compras realizadas por Ecuador, que en su mayor proporción es el petróleo refinado; máquinas, 

aparatos y artefactos mecánicos, reactores nucleares, calderas, partes de estas máquinas y; 

vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y 

accesorios (Wiser Trade, 2018). 

Importaciones Totales ($ USD). 

Para el año 2017, Ecuador importó un total de USD 19.844 millones, representando un 

aumento del 22,5% con respecto al año 2016. Dentro de los productos más importantes que 

compra este país suramericano se encuentran el petróleo refinado, máquinas y aparatos 

mecánicos, automóviles, farmacéuticos, plástico, hierro y acero. A continuación, se muestran sus 

principales socios en materia de importaciones totales de Ecuador durante los años 2013 a 2017. 

Tabla 7.  

Top 25 de los mercados proveedores para productos importados por Ecuador (2013 – 2017) 

Rank Description 
ANNUAL 

2013 

ANNUAL 

2014 

ANNUAL 

2015 

ANNUAL 

2016 

ANNUAL 

2017 

  

 
Total World

(a) 
27.064.499 27.518.178 21.387.292 16.188.693 19.844.933 

1 
Estados Unidos 

de América 
6.807.961 7.692.957 5.085.696 3.753.799 3.960.166 

2 China 4.508.391 4.614.573 4.073.756 3.090.212 3.684.970 

3 Colombia 2.162.908 2.063.229 1.608.403 1.308.486 1.603.068 

4 Panamá 1.293.769 954.605 684.372 504.665 892.255 

5 Brasil 907.768 858.536 730.215 683.254 876.309 

6 Perú 995.155 912.304 710.323 622.666 759.210 

7 México 1.168.216 1.139.418 714.544 524.685 741.331 
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8 Corea 1.057.330 943.739 833.010 552.225 656.584 

9 España 698.519 618.931 378.536 323.307 594.218 

10 Alemania 665.981 657.452 546.316 438.224 530.473 

11 Japón 867.842 878.833 700.741 468.252 523.204 

12 Chile 562.634 516.835 491.639 425.067 492.895 

13 Países Bajos 224.327 373.605 289.026 181.265 444.780 

14 Argentina 421.432 511.873 305.026 265.821 420.157 

15 India 607.878 393.423 504.654 230.796 351.774 

16 Italia 341.876 374.168 380.581 286.699 289.041 

17 Canadá 316.013 336.030 319.185 219.670 261.768 

18 Tailandia 236.925 239.600 147.863 121.172 255.411 

19 Bolivia 198.271 189.207 222.889 219.212 228.363 

20 Rusia 131.971 134.323 189.741 186.402 170.710 

21 Taipéi chino 237.089 248.157 208.959 143.223 164.697 

22 Vietnam 78.223 95.286 122.442 145.132 162.455 

23 Francia 211.293 240.252 260.042 185.541 159.481 

24 Reino Unido 409.930 211.044 135.217 79.036 128.884 

25 Suiza 137.445 138.602 117.404 113.111 113.497 

26 Others 1.815.350 2.181.198 1.626.708 1.116.773 1.379.227 

Nota. 
(a)

 Cifras expresadas en Miles de Dólares Estadounidenses. 

Fuente: Autoría propia. Datos tomados de (ITC - TradeMap, 2018). 

Principales socios de Importación de bienes de Ecuador. 

Colombia se ubica como su tercer principal socio, después de Estados Unidos y China. 

Perú y Bolivia ocuparon el sexto y diecinueveavo respectivamente como socios en el 2017. En la 

siguiente figura, se puede observar el porcentaje de participación de las principales 25 economías 

con las cuales mantuvo un mayor flujo de compras ecuatorianas de bienes durante el año 2017. 
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Figura 15. Porcentaje (%) de participación: Principales socios proveedores de bienes importados por Ecuador 

(2017) 
Nota. Fuente: Autoría propia. Datos tomados de (ITC - TradeMap, 2018). 

Principales productos Importados por Ecuador. 

En materia de importación, los productos de mayor proporción son el petróleo refinado y 

los automóviles, sin embargo, los productos de industrias químicas también son de relevancia 

para las importaciones ecuatorianas, con un total de USD 483 millones. En la siguiente figura, se 

puede observar el total de importaciones ecuatorianas de los 10 principales productos expresadas 

en cantidades de cifras monetarias.
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Figura 16. Total Importaciones de Ecuador ($ USD) (2013-2017) 
Nota. Cifras expresadas en Miles de Dólares Estadounidenses. 

Fuente: Autoría propia. Datos tomados de (ITC - TradeMap, 2018).
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Perú y el mundo: Exportaciones de Bienes. 

La economía de Perú se ve reflejada por su variedad de recursos naturales como las aguas 

costeras que le proporcionan excelentes zonas de pesca, y minerales encontrados en las zonas 

montañosas y costeras, ubicándolo como el segundo productor mundial de plata y cobre. Hasta el 

año 2013, Perú se encontraba en un crecimiento constante derivado de las ventas de minerales y 

metales, que hasta entonces se hallaban con altos precios internacionales, sin embargo, esto 

cambio desde el año 2014 a 2017, tiempo en el cual los precios fluctuaron significativamente 

(CIA, 2018). 

Exportaciones Totales ($ USD). 

Para un total de USD 44.237 millones en ventas extranjeras en el año 2017, Perú se sitúa, 

sin duda alguna, como el principal exportador de la Comunidad Andina. Su participación en 

mercados internacionales abarca productos como el “cobre, oro, plomo, zinc, estaño, mineral de 

hierro, plata; petróleo crudo y derivados del petróleo, gas natural; café, espárragos y otras 

verduras, frutas, prendas de vestir y textiles, harina de pescado, pescado, productos químicos, 

productos de metal y maquinaria fabricados” (CIA, 2018). Su naturalidad en materia de 

producción de bienes agroindustriales es lo suficientemente competitiva en el exterior, debido a 

su proporción significativa y distribuida en diferentes áreas (pesca y procesamiento de pescado, 

cemento, vidrio, textiles, ropa, procesamiento de alimento, etc.) dentro de su territorio.  

Durante los últimos cinco años, sus exportaciones han mejorado en un 4%. A 

continuación, se muestran los principales socios en materia de exportaciones totales de Perú 

durante los años 2013 a 2017. 
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Tabla 8.  

Top 25 de los mercados importadores para productos exportados por Perú (2013 – 2017) 

Rank Description 
ANNUAL 

2013 

ANNUAL 

2014 

ANNUAL 

2015 

ANNUAL 

2016 

ANNUAL 

2017 

  
 

Total World
(a) 

42.568.899 38.645.855 33.667.007 36.309.959 44.237.949 

1 China 7.354.028 7.042.587 7.391.350 8.492.300 11.626.233 

2 
Estados Unidos de 

América 
7.819.227 6.253.910 5.078.843 6.325.659 6.940.067 

3 Suiza 3.024.891 2.662.119 2.677.080 2.571.285 2.349.379 

4 Corea 1.560.904 1.210.009 1.087.215 1.394.415 2.136.856 

5 India 592.835 321.253 676.794 931.392 1.964.212 

6 Japón 2.226.153 1.583.984 1.117.360 1.264.692 1.880.078 

7 España 1.593.148 1.364.087 1.091.989 1.221.094 1.852.096 

8 Brasil 1.757.142 1.595.284 1.072.572 1.204.535 1.591.479 

9 Canadá 2.741.606 2.566.309 2.408.745 1.685.251 1.202.168 

10 Países Bajos 879.154 928.987 876.756 998.820 1.080.802 

11 Chile 1.685.433 1.543.480 1.076.606 1.011.872 1.041.053 

12 Alemania 1.169.390 1.229.482 926.884 890.316 933.544 

13 Panamá 622.625 570.792 445.496 557.892 930.897 

14 Ecuador 967.287 865.713 710.309 652.620 812.671 

15 Reino Unido 612.182 606.891 604.073 670.870 729.375 

16 Colombia 854.741 1.230.350 878.592 712.127 673.472 

17 Bolivia 589.486 654.194 593.576 562.721 625.185 

18 
Emiratos Árabes 

Unidos 
48.070 56.849 20.211 430.618 602.479 

19 Italia 1.017.915 681.779 561.366 466.271 563.670 

20 Bélgica 698.528 657.542 463.639 623.798 514.448 

21 México 511.010 737.228 547.009 465.820 417.708 

22 Filipinas 128.337 166.112 57.644 160.123 348.620 

23 Bulgaria 307.754 245.402 159.013 167.632 291.988 

24 Taipéi chino 212.492 317.937 275.400 313.043 258.995 

25 Francia 253.172 280.476 282.853 249.800 248.967 
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26 Others 3.341.387 3.273.102 2.585.628 2.284.990 2.621.510 

Nota. 
(a)

 Cifras expresadas en Miles de Dólares Estadounidenses. 

Fuente: Autoría propia. Datos tomados de (ITC - TradeMap, 2018). 

Principales socios de Exportación de bienes desde Perú. 

Con una fuerte influencia en Asia, Perú ha aprovechado el Acuerdo Comercial con la 

República Popular China, siendo su principal socio. Cerca del 27% de las exportaciones totales 

originarias de Perú se dirigen hacia este país asiático. Estados Unidos no se queda atrás, con el 

15,7% de las Exportaciones se sitúa como su segundo principal socio. Los productos de mayor 

comercio entre estos países se encuentran los derivados de la industria agropecuaria. Sin 

embargo, Perú es un país productor de Cobre y Oro, dos principales productos de gran comercio 

en el mercado internacional de este país, esto para el año 2017. 

Hacia la Comunidad Andina, Perú exportó un total de USD 2.111 millones en el año 

2017, es decir, 4,8% de las exportaciones totales. En la siguiente figura, se puede observar el 

porcentaje de participación de las principales 25 economías a las cuales mantuvo un mayor flujo 

de exportaciones de Perú durante el año 2017. 
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Figura 17. Porcentaje (%) de participación: Principales socios de Exportaciones de bienes desde Perú (2017) 

Nota. Fuente: Autoría propia. Datos tomados de (ITC - TradeMap, 2018). 

Principales productos Exportados desde Perú. 

Gracias a los diferentes acuerdos comerciales con que cuenta Perú, su proceso comercial 

ha desarrollado facilidades a la hora de entrar en mercados extranjeros. Aunque es una economía 

dependiente de los recursos naturales extraídos como lo son el “cobre, oro, plomo, zinc, estaño, 

mineral de hierro, molibdeno, plata, petróleo crudo y derivados del petróleo, gas natural” (CIA, 

2018), también se debe aceptar que es uno de los mayores productores en la industria 

agropecuaria con productos como café, verduras y frutas. En la siguiente figura, se puede 

observar el total de exportaciones de Perú durante el año 2017 de los 10 principales productos, 

expresados en cantidades de cifras monetarias.
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Figura 18. Total Exportaciones desde Perú ($ USD) (2013-2017) 

Nota. Cifras expresadas en Miles de Dólares Estadounidenses. 

Fuente: Autoría propia. Datos tomados de (ITC - TradeMap, 2018).
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Perú y el mundo: Importaciones de Bienes. 

Como todos los países andinos, Perú es una economía importadora de petróleo refinado y 

convertido en líquidos de combustión. Los bienes intermedios representaron el mayor rubro de 

las importaciones totales de Perú con un 46,2% del total, a comparación de los bienes de 

consumo, que representaron el 23,8% del total de compras en el extranjero del año 2017. Entre 

tanto, las importaciones de bienes de capital representaron el 23,7% (Andina, 2018). 

Importaciones Totales ($ USD). 

Con un total de USD 39.764 millones en importaciones, Perú presenta una balanza 

comercial positiva de USD 4,4 millones, cifras dadas durante el año 2017 por la Cámara de 

Comercio Internacional. A comparación del año 2016, Perú tuvo un crecimiento de 10% en sus 

importaciones totales, derivado de un aumento de la demanda o consumo interno del país. A 

continuación, se muestran sus principales socios en materia de importaciones totales de Perú 

durante los años 2013 a 2017 (ITC - TradeMap, 2018). 

Tabla 9.  

Top 25 de los mercados proveedores para productos importados por Perú (2013 – 2017) 

Rank Description 
ANNUAL 

2013 

ANNUAL 

2014 

ANNUAL 

2015 

ANNUAL 

2016 

ANNUAL 

2017 

  

 
Total World

(a) 
43.321.707 42.177.198 38.026.359 36.147.727 39.763.914 

1 China 8.413.580 8.914.608 8.657.804 8.226.210 8.861.240 

2 
Estados Unidos 

de América 
8.804.519 8.799.923 7.851.171 7.101.128 8.070.123 

3 Brasil 2.324.817 1.994.461 1.931.509 2.127.877 2.452.729 

4 México 1.817.201 1.924.528 1.725.472 1.675.550 1.773.964 

5 Ecuador 1.930.304 1.775.921 975.808 1.100.314 1.569.427 

6 Colombia 1.467.096 1.243.530 1.292.227 1.178.111 1.482.458 
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7 Chile 1.327.324 1.279.144 1.210.363 1.152.659 1.200.675 

8 Argentina 1.565.184 1.250.619 859.597 909.193 1.170.639 

9 Alemania 1.385.924 1.476.971 1.108.123 1.119.705 1.061.758 

10 España 878.808 762.269 704.597 644.107 1.053.773 

11 Corea 1.589.045 1.381.393 1.287.167 1.289.639 1.030.107 

12 Japón 1.436.608 1.105.084 1.068.494 1.033.373 1.029.664 

13 India 723.879 835.632 934.106 802.491 822.377 

14 Italia 708.787 645.839 637.657 741.635 776.527 

15 Canadá 615.783 853.365 752.820 669.130 646.967 

16 Tailandia 651.673 600.011 622.215 538.651 453.643 

17 Vietnam 136.212 265.224 341.706 379.020 402.059 

18 Bolivia 570.208 626.104 386.455 427.426 398.985 

19 Indonesia 206.307 276.439 240.916 233.300 351.499 

20 Francia 372.764 346.798 362.100 308.607 333.280 

21 Taipéi Chino 443.005 424.475 394.502 348.365 330.734 

22 
Trinidad y 

Tobago 
131.360 825.806 544.900 228.465 314.536 

23 Rusia 339.380 317.840 329.431 289.071 313.110 

24 Países Bajos 155.310 161.359 181.607 249.375 287.401 

25 Reino Unido 343.045 329.654 303.876 254.828 264.431 

26 Others 4.983.583 3.760.195 3.321.733 3.119.496 3.311.804 

Nota. 
(a)

 Cifras expresadas en Miles de Dólares Estadounidenses. 

Fuente: Autoría propia. Datos tomados de (ITC - TradeMap, 2018). 

Principales socios de Importación de bienes de Perú. 

 China, Estados Unidos y Brasil, son sus principales proveedores de productos de Perú, 

estos dos primeros con cifras superiores a ocho mil millones de dólares, y los tres juntos, 

representando el 48,7% (USD 19.384 millones) de las importaciones totales de Perú en el año 

2017. México, no se queda atrás, con el 4,5% (USD 1.773 millones) del total de compras 

peruanas de bienes externos. En la siguiente figura, se puede observar el porcentaje de 
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participación de las principales 25 economías con las cuales mantuvo un mayor flujo de compras 

peruanas de bienes durante el año 2017. 

 
Figura 19. Porcentaje (%) de participación: Principales socios proveedores de bienes importados por Perú (2017) 

Nota. Fuente: Autoría propia. Datos tomados de (ITC - TradeMap, 2018). 

Principales productos Importados por Perú. 

Dentro de los productos básicos que mayormente importa Perú se encuentran el 

“vehículos y sus partes, petróleo y derivados del petróleo, productos químicos, plásticos, 

maquinaria, vehículos, televisores, palas mecánicas, cargadores frontales, teléfonos y equipos de 

telecomunicaciones, hierro y acero, trigo, maíz, productos de soja, papel, algodón, vacunas y 

medicamentos” (CIA, 2018). En la siguiente figura, se puede observar el total de importaciones 

peruanas de los 10 principales productos durante el año 2017, expresadas en cantidades de cifras 

monetarias.
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Figura 20. Total Importaciones de Perú ($ USD) (2013-2017) 

Nota. Cifras expresadas en Miles de Dólares Estadounidenses. 

Fuente: Autoría propia. Datos tomados de (ITC - TradeMap, 2018).
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Bolivia y el mundo: Exportaciones de Bienes. 

Bolivia, un país donde existe gran preponderancia de recursos naturales, no es la 

excepción en los mercados internacionales. Su crecimiento ha sido impulsado por las 

exportaciones de gas natural hacia el Brasil y Argentina. Durante lo transcurrido entre 2010 a 

2014, gracias a los altos precios de los productos básicos, Bolivia mantuvo un rápido crecimiento 

y grandes superávits comerciales, además del crecimiento del PIB en un 6,8% en 2013, 5,4% en 

el 2014 y 4,2% en 2017 (CIA, 2018). 

Exportaciones Totales ($ USD). 

Para el año 2017, Bolivia exportó un total de USD 7.852 millones, significando un 

aumento del 10,2% con relación al año 2016. Según el Instituto Nacional de Estadística de 

Bolivia, “las ventas externas de hidrocarburos y minerales representaron el 82% del valor total 

exportado. Además, cabe destacar un aumento en las exportaciones de café y maderas, entre los 

productos no tradicionales” (Vazquez, 2018). A continuación, se muestran los principales socios 

en materia de exportaciones totales de Bolivia durante los años 2013 a 2017. 

Tabla 10.  

Top 25 de los mercados importadores para productos exportados por Bolivia (2013 – 2017) 

Rank Description 
ANNUAL 

2013 

ANNUAL 

2014 

ANNUAL 

2015 

ANNUAL 

2016 

ANNUAL 

2017 

  
 

Total World
(a) 

12.207.463 12.856.061 8.725.920 7.081.933 7.852.361 

1 Brasil 4.030.579 3.818.375 2.447.429 1.363.164 1.452.285 

2 Argentina 2.508.865 2.539.042 1.472.838 806.311 1.231.076 

3 Corea 404.604 496.112 375.132 384.476 609.946 

4 
Estados Unidos de 

América 
1.215.223 2.011.756 1.054.318 964.527 581.303 
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5 Japón 417.704 432.298 407.220 417.296 567.747 

6 India 2.042 2.483 196.357 122.150 548.196 

7 China 320.065 434.024 465.612 473.292 401.386 

8 Colombia 675.244 678.664 551.648 625.216 375.715 

9 
Emiratos Árabes 

Unidos 
878 2.335 59.921 199.893 365.655 

10 Perú 627.937 525.292 313.393 338.628 275.607 

11 Bélgica 242.745 231.306 282.622 324.010 248.138 

12 Países Bajos 190.432 111.280 107.946 87.210 162.509 

13 Canadá 164.396 200.116 100.913 108.620 159.290 

14 Australia 163.403 125.604 88.508 140.252 146.101 

15 España 110.223 96.393 88.058 96.054 133.989 

16 Chile 153.916 105.203 82.215 78.690 94.010 

17 Turquía 487 363 256 17.904 68.387 

18 Alemania 55.078 68.042 58.578 62.881 68.112 

19 Ecuador 145.115 95.275 117.147 73.440 58.644 

20 Paraguay 38.494 55.467 31.045 36.152 50.569 

21 Reino Unido 105.487 122.740 79.774 77.036 48.523 

22 Italia 74.028 77.833 66.826 40.792 39.700 

23 Finlandia 155 13.269 108 26.334 31.345 

24 México 24.786 41.878 24.604 24.091 19.190 

25 Francia 39.526 42.227 23.402 23.164 17.046 

26 Others 496.052 528.679 230.047 170.352 97.894 

Nota. 
(a)

 Cifras expresadas en Miles de Dólares Estadounidenses. 

Fuente: Autoría propia. Datos tomados de (ITC - TradeMap, 2018). 

Principales socios de Exportación de bienes desde Bolivia. 

Aunque Brasil se sitúa como su principal socio en materia de exportaciones con el 18,5% 

(USD 1.452 millones) del total, las ventas externas de Bolivia hacia Estados Unidos mantuvieron 

un aumento, situado en un 7,4% hacia este país (USD 581 millones). Argentina se ubica en el 
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segundo lugar como principal receptor de las exportaciones bolivianas, con una participación de 

15,7% (USD 1.231 millones), siguiendo con Corea, el cual importó el 7,8% (USD 609 millones) 

de las exportaciones totales de Bolivia en el año 2017. En la siguiente figura, se puede observar 

el porcentaje de participación de las principales 25 economías a las cuales mantuvo un mayor 

flujo de exportaciones de Bolivia durante el año 2017. 

 
Figura 21. Porcentaje (%) de participación: Principales socios de Exportaciones de bienes desde Bolivia (2017) 

Nota. Fuente: Autoría propia. Datos tomados de (ITC - TradeMap, 2018). 

Principales productos Exportados desde Bolivia. 

Aunque su participación en las exportaciones a nivel regional es baja, Bolivia exporta 

bienes como lo son “productos de gas natural, plata, zinc, plomo, estaño, oro, quínoa, soya y 

soja” (CIA, 2018), siendo lo de mayor importancia de este país. Cabe resaltar que, dentro de 

estos bienes, las exportaciones no tradicionales han disminuido de forma drástica, en un 20,5% a 

comparación del año 2016 (INE, 2017). En la siguiente figura, se puede observar el total de 
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exportaciones de Ecuador durante el año 2017 de los 10 principales productos, expresados en 

cantidades de cifras monetarias. 
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Figura 22. Total Exportaciones desde Bolivia ($ USD) (2013-2017) 

Nota. Cifras expresadas en Miles de Dólares Estadounidenses. 

Fuente: Autoría propia. Datos tomados de (ITC - TradeMap, 2018).

2
4
,1

%
 

1
9
,8

%
 

2
3
,7

%
 

-3
5
,4

%
 

1
0
,3

%
 

-2
8
,3

%
 -8

,8
%

 

-8
,9

%
 

-2
6
,9

%
 

1
3
,7

%
 

-5
9
,2

%
 

1
5
,5

%
 

4
9
,9

%
 

-4
3
,2

%
 

-3
,3

%
 

-3
8
,3

%
 

2
4
,8

%
 

-5
1
,4

%
 

-8
0
,1

%
 

-0
,0

2
%

 

-120,0%

-100,0%

-80,0%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

C O M B U S T I B L E S  
M I N E R A L E S ,  

A C E I T E S  

M I N E R A L E S  Y  
P R O D U C T O S  D E  S U  

D E S T I L A C I Ó N ;  

M A T E R I A S  
B I T U M I N O S A S  

M I N E R A L E S  
M E T A L Í F E R O S ,  

E S C O R I A S  Y  

C E N I Z A S  

P E R L A S  F I N A S  
( N A T U R A L E S )  O  

C U L T I V A D A S ,  

P I E D R A S  
P R E C I O S A S  O  

S E M I P R E C I O S A S ,  

M E T A L E S  
P R E C I O S O S  

R E S I D U O S  Y  
D E S P E R D I C I O S  D E  
L A S  I N D U S T R I A S  

A L I M E N T A R I A S ;  
A L I M E N T O S  

P R E P A R A D O S  P A R A  

A N I M A L E S  

E S T A Ñ O  Y  S U S  
M A N U F A C T U R A S  

G R A S A S  Y  A C E I T E S  
A N I M A L E S  O  
V E G E T A L E S ;  

P R O D U C T O S  D E  S U  
D E S D O B L A M I E N T O ;  

G R A S A S  

A L I M E N T I C I A S  

F R U T A S  Y  F R U T O S  
C O M E S T I B L E S ;  
C O R T E Z A S  D E  

A G R I O S  
( C Í T R I C O S ) ,  
M E L O N E S  O  

S A N D Í A S  

C E R E A L E S  S E M I L L A S  Y  
F R U T O S  

O L E A G I N O S O S ;  

S E M I L L A S  Y  
F R U T O S  D I V E R S O S ;  

P L A N T A S  

I N D U S T R I A L E S  O  
M E D I C I N A L E S  

S A L ;  A Z U F R E ;  
T I E R R A S  Y  

P I E D R A S ;  Y E S O S ,  

C A L E S  Y  
C E M E N T O S  

%
 D

E
 C

R
E

C
IM

IE
N

T
O

 

M
IL

E
S

 D
E

 D
Ó

L
A

R
E

S
 U

S
D

 

PRODUCTOS 

ANNUAL 2013 ANNUAL 2014 ANNUAL 2015 ANNUAL 2016 ANNUAL 2017 2017-2016 2017-2013



P á g i n a  | 93 

 

Bolivia y el mundo: Importaciones de Bienes. 

 Durante los últimos tres años, Bolivia ha propiciado un ambiente de déficit comercial con 

el mundo, sin lugar a duda, durante los años 2013 a 2014 su balanza comercial con el mundo fue 

positiva, fruto del aumento de los precios internacionales de los productos derivados de la 

industria petrolífera y de gas. Su mayor flujo en materia de importaciones se encuentra 

relacionado a productos de tecnología como lo son la maquinaria y automóviles. 

Importaciones Totales ($ USD). 

Para el año 2017, Bolivia importó un total de USD 9.302 millones, reflejando un aumento 

de 10,3% con respecto al año anterior. Al ser una economía sin salida al mar, los cambios en su 

distribución y compras deben manejarse por modo de transporte terrestre en su mayor parte. 

Desde la Comunidad Andina, Bolivia importó USD 884 millones, es decir, el 9,5% del total de 

compras externas. A continuación, se muestran sus principales socios en materia de 

importaciones totales de Ecuador durante los años 2013 a 2017. 

Tabla 11.  

Top 25 de los mercados proveedores para productos importados por Bolivia (2013 – 2017) 

Rank Description 
ANNUAL 

2013 

ANNUAL 

2014 

ANNUAL 

2015 

ANNUAL 

2016 

ANNUAL 

2017 

  

 
Total World

(a) 
9.352.971 10.492.101 9.766.442 8.426.933 9.302.386 

1 China 1.253.820 1.811.064 1.747.416 1.685.757 2.027.342 

2 Brasil 1.599.703 1.653.730 1.609.393 1.481.323 1.559.955 

3 Argentina 1.019.872 1.136.714 1.149.042 882.686 1.164.041 

4 
Estados Unidos 

de América 
1.171.619 1.233.287 1.035.206 818.073 744.081 

5 Perú 600.978 646.307 605.483 585.428 609.722 

6 Chile 573.778 435.597 445.791 347.638 357.298 
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7 Japón 469.290 508.486 506.713 410.013 345.310 

8 México 279.847 300.582 278.033 221.878 283.291 

9 Colombia 183.385 181.211 191.855 194.848 225.295 

10 Alemania 236.425 210.404 231.650 180.004 209.188 

11 España 184.448 242.937 177.457 115.578 158.144 

12 Italia 119.612 188.809 174.702 99.361 145.569 

13 Suecia 204.903 191.917 122.036 81.834 142.758 

14 India 108.075 173.483 127.032 113.549 141.304 

15 Suiza 139.020 59.430 41.951 76.800 102.665 

16 Corea 101.524 173.657 186.788 90.739 97.714 

17 Austria 52.477 52.464 37.391 77.155 94.059 

18 Francia 91.618 184.977 139.929 161.216 94.021 

19 Tailandia 83.981 114.812 130.585 126.692 91.742 

20 Canadá 57.892 93.471 57.981 51.527 57.900 

21 Reino Unido 64.647 68.560 67.048 47.632 54.297 

22 Paraguay 78.517 92.784 77.286 54.438 52.141 

23 Ecuador 37.192 45.658 47.450 42.103 49.108 

24 Uruguay 36.226 51.009 38.416 44.334 45.659 

25 Taipéi Chino 54.178 47.522 41.706 36.620 37.937 

26 Others 549.937 593.225 498.100 399.703 411.846 

Nota. 
(a)

 Cifras expresadas en Miles de Dólares Estadounidenses. 

Fuente: Autoría propia. Datos tomados de (ITC - TradeMap, 2018). 

Principales socios de Importación de bienes de Bolivia. 

Con una participación del 21,8% (USD 2.027 millones), China es el principal proveedor 

de Bolivia, según datos de la Centro de Comercio Internacional. Siguiendo con Brasil y 

Argentina, con un 16,8% (USD 1.559 millones) y 12,5% (1.164 millones) respectivamente. 

Unidos, estos tres países, representaron más del 50% de las importaciones totales de Bolivia para 

el año 2017. En la siguiente figura, se puede observar el porcentaje de participación de las 



P á g i n a  | 95 

 

principales 25 economías con las cuales mantuvo un mayor flujo de compras bolivianas de 

bienes durante el año 2017. 

 
Figura 23. Porcentaje (%) de participación: Principales socios proveedores de bienes importados por Bolivia (2017) 

Nota. Fuente: Autoría propia. Datos tomados de (ITC - TradeMap, 2018). 

Principales productos Importados por Bolivia. 

Los principales productos que compra Bolivia en el exterior se encuentran la 

“maquinaria, productos del petróleo, vehículos, hierro y acero, plásticos” (CIA, 2018). Es un país 

que se ha profundizado en la importación de automóviles, que para el año 2017 las compras 

superaron los USD 1.000 millones, representando una participación del 12,9% de las 

importaciones totales y un aumento de 4,9% con respecto al año anterior. En la siguiente figura, 

se puede observar el total de importaciones bolivianas de los 10 principales productos durante el 

año 2017, expresadas en cantidades de cifras monetarias.
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Figura 24. Total Importaciones de Bolivia ($ USD) (2013-2017) 

Nota. Cifras expresadas en Miles de Dólares Estadounidenses.  

Fuente: Autoría propia. Datos tomados de (ITC - TradeMap, 2018). 
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Comercio Internacional de Servicios 

Colombia y el mundo: Exportaciones de Servicios. 

De manera competitiva, Colombia posee ventajas referentes a la prestación de servicios 

sobre todo en materia de tercerización y la salud. Dentro de estos servicios se encuentran los 

relacionados a ensamble de automóviles, la industria textil con la maquila, entre otros. Gracias a 

su fauna y flora, Colombia posee una favorable oportunidad para aprovechar las visitas de 

viajeros extranjeros de diversos países, sobre todo de Europa. 

Exportaciones Totales de Servicios ($ USD). 

Para el año 2017, Colombia exportó un total de USD 8.462 millones, representados en 

servicios comerciales como los servicios técnicos, relacionados con el comercio y otros servicios 

empresariales, además de los servicios profesionales y de consultoría en administración de 

empresas, viajes personales, transportes como servicios postales y de mensajería, pasajeros, 

carga, marítimo, aéreo, entre otras modalidades. Entre tanto, si se analiza modo de suministro, se 

pueden obtener los siguientes datos: Suministro Transfronterizo
2
 (36,7% del total de 

exportaciones), Consumo en el Extranjero
3
 (62,3% del total de exportaciones), Presencia 

                                                           
El Manual de Estadísticas del Comercio Internacional de Servicios (2010) define los siguientes modos de suministro 

de servicios a nivel mundial (ONU, 2010): 
2
 O Modo 1 de Suministro: ocurre cuando tanto el proveedor como el consumidor permanecen en sus respectivos 

territorios (que correspondería a la noción tradicional del comercio de mercancías y abarcaría los servicios prestados 

por teléfono o Internet); En este sentido, se asemeja al comercio de bienes en el que el producto cruza fronteras y el 

consumidor y el proveedor permanecen en sus respectivos territorios. 
3
 O Modo 2 de Suministro: ocurre cuando el consumidor consume el servicio fuera del territorio de su país (como es 

el caso típico de las actividades de los turistas internacionales y los parques temáticos en el extranjero); lo que 

significa que o bien el consumidor o bien su propiedad están en el exterior. 
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Comercial
4
 (0% del total de exportaciones) y, finalmente, Presencia de Personas Físicas

5
 (0,98% 

del total de exportaciones) (SICOEX & ALADI, 2017). A continuación, se muestran el total de 

los servicios exportados durante los años 2013 a 2017 por Colombia. 

Tabla 12.  

Servicios exportados desde Colombia hacia el mundo (2013 – 2017) 

Descripción del servicio 

Valor 

exportado 

en 2013 

Valor 

exportado 

en 2014 

Valor 

exportado 

en 2015 

Valor 

exportado 

en 2016 

Valor 

exportado 

en 2017 

Todos los servicios 
(a) 7.012.500 7.127.800 7.407.100 7.795.600 8.462.073 

Memo item: Commercial services 6.925.100 7.059.000 7.314.800 7.700.500 8.353.064 

Viajes 3.610.700 3.824.900 4.245.300 4.694.100 5.045.073 

Transportes 1.713.600 1.769.900 1.601.200 1.565.700 1.692.316 

Otros servicios empresariales 896.100 954.300 884.100 871.200 992.119 

Servicios de telecomunicaciones, 

informática e información 
322.600 275.000 345.600 324.600 343.504 

Servicios personales, culturales y 

creativos 
181.200 82.900 102.900 128.500 117.655 

Bienes y servicios del gobierno 87.400 68.800 92.300 95.100 109.009 

Servicios financieros 77.400 70.400 56.800 47.300 81.073 

Cargos por el uso de la propiedad 

intelectual 
66.400 56.400 52.400 57.500 78.113 

Servicios de seguros y pensiones 6.200 2.100 2.300 3.800 2.817 

Servicios de mantenimiento y 

reparación 
51.000 23.000 24.200 7.900 395 

Nota. 
(a)

 Cifras expresadas en Miles de Dólares Estadounidenses. 

Fuente: Autoría propia. Datos tomados de (TradeMap - ITC, 2018). 

 

 

 

                                                           
4
 O Modo 3 de Suministro: ocurre cuando los proveedores de servicios establecen (o adquieren) una filial, una 

sucursal o una oficina de representación en el territorio de otro país por cuyo intermedio prestan sus servicios (como, 

por ejemplo, cuando un banco extranjero que invierte en una economía receptora crea una filial con el fin de prestar 

servicios bancarios). 
5
 O Modo 4 de Suministro: ocurre cuando un particular (o proveedor de servicios mismo si se trata de un trabajador 

independiente o de su empleado o empleada) se encuentra en el extranjero con el fin de prestar un servicio (como, 

por ejemplo, cuando un arquitecto independiente supervisa un proyecto de construcción en el extranjero o un 

especialista en informática es enviado por un empleador con el fin de prestar un servicio de tecnología de la 

información). 
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Principales socios de Exportación de servicios desde Colombia. 

Dentro de los principales destinos de las exportaciones de servicios se encuentran Panamá 

(67,8%), México (32%) y Brasil (23,5%) en materia de viajes. De igual manera, en materia de 

servicios de transporte, se encuentran Estados Unidos y España como sus mayores compradores. 

Entre tanto, el Reino Unido se encuentra como otro de los principales compradores en este 

apartado. Dentro de los servicios empresariales, como por ejemplo los call centers, se encuentran 

Chile y Perú como sus principales socios en matera de exportación. Finalmente, en los servicios 

de telecomunicaciones y tecnología, Luxemburgo, Países Bajos y Francia son los países 

principales como compradores (Dinero, 2016). 

Colombia y el mundo: Importaciones de Servicios. 

Al igual que las Exportaciones, Colombia compra servicios relacionados a los 

empresariales y financieros. Sin embargo, presenta un déficit comercial de 3.487 millones de 

dólares, proporcionado por la importación de servicios relacionados en su mayor parte por los 

comerciales. 

Importaciones Totales de Servicios ($ USD). 

Para el año 2017, Colombia importó un total de USD 11.949 millones, representados en 

servicios comerciales como los servicios técnicos, relacionados con el comercio y otros servicios 

empresariales, además de los servicios profesionales y de consultoría en administración de 

empresas, viajes personales, transportes como servicios postales y de mensajería, pasajeros, 

carga, marítimo, aéreo, entre otras modalidades. Por otra parte, Colombia importa servicios 

relacionados a las telecomunicaciones, informática e información, por seguros y pensiones, 
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cargos por el uso de propiedad intelectual, mantenimiento, construcción, entre otros que aplica el 

gobierno. Entre tanto, si se analiza modo de suministro, se pueden obtener los siguientes datos: 

Suministro Transfronterizo (58,3% del total de importaciones), Consumo en el Extranjero 

(40,3% del total de importaciones), Presencia Comercial (0% del total de importaciones) y, 

finalmente, Presencia de Personas Físicas (1,4% del total de importaciones) (SICOEX & 

ALADI, 2017). A continuación, se muestran el total de los servicios importados durante los años 

2013 a 2017 por Colombia. 

Tabla 13. 

Servicios importados por Colombia desde el mundo (2013 – 2017) 

Descripción del servicio 

Valor 

importado 

en 2013 

Valor 

importado 

en 2014 

Valor 

importado 

en 2015 

Valor 

importado 

en 2016 

Valor 

importado 

en 2017 

Todos los servicios 
(a) 13.049.600 14.031.200 11.943.400 10.815.900 11.949.077 

Memo item: Commercial 

services 

12.930.300 13.904.800 11.818.900 10.658.600 11.792.031 

Viajes 3.940.800 4.682.700 4.322.300 4.209.200 4.435.849 

Transportes 3.155.400 3.338.600 2.857.400 2.560.200 2.702.727 

Otros servicios 

empresariales 

2.802.900 2.851.200 1.949.800 1.550.200 1.647.320 

Servicios financieros 763.600 880.700 748.500 512.900 1.132.003 

Servicios de 

telecomunicaciones, 

informática e información 

 

695.000 

 

666.500 

 

718.700 

 

704.100 

 

722.803 

Servicios de seguros y 

pensiones 

847.000 831.700 646.000 583.900 613.745 

Cargos por el uso de la 

propiedad intelectual 

560.600 526.000 467.400 429.200 447.069 

Bienes y servicios del 

gobierno 

119.300 126.400 124.500 157.300 157.046 

Servicios personales, 

culturales y creativos 

148.600 103.700 94.900 95.100 75.152 

Servicios de mantenimiento 

y reparación 

14.100 18.700 11.800 12.400 11.118 

Servicios de manufactura 

sobre insumos físicos 

500 3.000 1.600 1.200 3.273 
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pertenecientes a otros 

Construcción 1.900 2.200 500 300 972 

Nota. (a) Cifras expresadas en Miles de Dólares Estadounidenses. 

Fuente: Autoría propia. Datos tomados de (TradeMap - ITC, 2018). 

Principales socios de Importación de servicios de Colombia. 

 Con alto grado de asociatividad, Chile se sitúa como el principal proveedor de servicios a 

nivel regional. Igualmente lo hace Brasil, con un alto estándar de prestación de servicios con 

presencia a nivel nacional, dentro de estos, los relacionados a las contrataciones en materia de 

construcción. América Latina se ubica como la primera región emisora de viajeros al país 

participando con un 84,8% de las llegadas en el primer trimestre de 2018 (Procolombia, 2018), lo 

que quiere decir, en porcentaje total, los países de América Latina adquieren servicios en su 

mayor parte de manera directa con Colombia como tipo de consumo en el extranjero.
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CAPITULO III. Identificación y caracterización de oportunidades de Colombia en la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN) 

Después de analizar el comercio internacional de bienes y servicios, ahora es necesario 

hacer énfasis en el sector en que Colombia puede llegar a ser competitivo en la Comunidad 

Andina. Para lograr esto, se realizará un cruce entre la Oferta (productos exportados por 

Colombia) y la Demanda (Compras o importaciones que efectúan países de la CAN), para que de 

esta manera se logre identificar el sector donde existe oportunidad de negocios.  

Sectores Identificados 

 Analizando las exportaciones durante los últimos cinco años de los diez principales 

productos de Colombia, exceptuando el sector de hidrocarburos, se logró identificar los 

siguientes sectores donde existe potencial exportador por parte de Colombia. 

Plásticos y sus manufacturas. 

Identificados en el Capítulo 39 del Arancel de Aduanas Colombiano o Decreto 2153 de 

2016 (MinCIT, 2016), siendo su quinto principal producto exportado hacia el mundo, y con 

ventas superiores a USD 1.361 millones en el 2017 según cifras de Wiser Trade. Sabiendo que 

sea un potencial exportador, en la siguiente figura se puede observar el desarrollo comercial con 

los países de la Comunidad Andina en este sector. 
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Figura 25. Desarrollo comercial sector plásticos y sus manufacturas (2013 - 2017) 
Nota. Fuente: Autoría propia. Datos tomados de (Wiser Trade, 2018). 

Como se puede analizar en la figura, Perú importa más de lo que exporta Colombia, por 

cifras mayores a un 28,1%, lo que conlleva a identificar que, con este país, la oferta exportadora 

no sería lo suficientemente potenciadora a la hora de competir con sus principales socios como lo 

es Estados Unidos, China y Brasil, sin embargo, Colombia se encuentra como su cuarto principal 

socio en este sector, según las cifras del año 2017. 

Vehículos automóviles y partes. 

Mediante el uso de ensambladoras y maquila en Colombia, el sector se comporta de 

manera positiva en los mercados internacionales.  El 3,6% es el peso que tiene actualmente en 

sector en la industria colombianas, acercándose a cifras similares al de alimentos y de bebidas 

(Banco BBVA, 2018). El sector sufrió una reducción en sus ventas, sobre todo en las ventas 

minoristas, que cayeron en un 0,9% en el año 2017. A continuación, se puede observar la 

relevancia de las ventas externas de Colombia a comparación de las compras por los países 
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pertenecientes a la Comunidad Andina en el sector de automotor, ubicados en Capítulo 87 del 

Arancel de Aduanas.  

 

Figura 26. Desarrollo comercial sector de autopartes (2013 - 2017) 
Nota. Fuente: Autoría propia. Datos tomados de (Wiser Trade, 2018). 

Maquinaria industrial y computadoras. 

Ubicados en el Capítulo 84 del Arancel de Aduanas, este sector representó el 1,2% de las 

exportaciones totales de Colombia durante el año 2017. El Gobierno ha establecido medidas 

arancelarias del 0% para este tipo de productos como insumos y productos tecnológicos (La 

República, 2017). A continuación, se puede observar la relevancia de las ventas externas de 

Colombia a comparación de las compras por los países pertenecientes a la Comunidad Andina en 

el sector de maquinaria industrial y computadoras. 
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Figura 27. Desarrollo comercial sector de maquinaria industrial y computadoras (2013 - 2017) 

Nota. Fuente: Autoría propia. Datos tomados de (Wiser Trade, 2018). 

Productos químicos diversos 

 Con varios años de investigaciones, Colombia ha sabido aprovechar su biodiversidad para 

crear químicos amigables con el ambiente, además de una mano de obra calificada con más de 

21.000 graduados de programas de Química e Ingeniería Química que fundamentan el apoyo 

investigativo nacional (Procolombia, 2018). En la siguiente figura se puede observar el 

desarrollo comercial con los países de la Comunidad Andina en este sector (Capitulo 38 del 

Sistema Armonizado). 
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Figura 28. Desarrollo comercial sector de químicos (2013 - 2017) 

Nota. Fuente: Autoría propia. Datos tomados de (Wiser Trade, 2018). 

Sector Automotriz: Caracterización del país de recepción 

Perú 
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y las Alianzas que tiene Perú le permite ser atractivo, entre esto se encuentran la Alianza del 

Pacifico y la Asociación Transpacífico (Biz Latin Hub, 2017). 

Descripción Económica. 

Tasa de Crecimiento. 

 Con un promedio de crecimiento del 5% durante los últimos años, Perú es el país de la 

Comunidad Andina con mayor aumento de su Producto Interno Bruto. Si se compara con los 

países de América Latina y el Caribe, se puede decir que su proceso ha sido dinámico en el 

sentido de que su PIB no llego a cifras inferiores del 0% en crecimiento anual, a pesar de la crisis 

del 2008. Su fuerte actividad en materia de producción minera aumento significativamente 

durante los años 2016 a 2017, lo que permitió a este país conseguir tasas de crecimiento del PIB 

más elevadas de América Latina. Al mismo tiempo, este logro se vio rezagado por los retrasos en 

los megaproyectos de infraestructura, además de los escándalos asociados a la corrupción con 

una empresa brasileña (CIA, 2018). 

 Durante el año 2017, las inundaciones excesivas también fueron obstaculizando el 

crecimiento de Perú, por la fuerte preocupación del Estado en el gasto público para la 

recuperación de su economía, resultado de este proceso se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 29. Crecimiento del PIB de Perú vs América Latina y el Caribe (2008 - 2017) 

Nota. Fuente: Autoría propia. Datos tomados de (World Bank, 2017). 

 

 Al comparar el PIB de Perú con los países de la Comunidad Andina, mantuvo índices 

superiores que Colombia, sin embargo, para el año 2017, Ecuador y Bolivia presentaron fuertes 

porcentajes de crecimiento con 3% y 4,2% respectivamente, debido, principalmente, por el 

mejoramiento en su clima de inversiones y Gobiernos eficientes con políticas de desarrollo y 

crecimiento económico (CIA, 2018). 

9,13 

1,10 

8,33 

6,33 6,14 
5,85 

2,38 

3,25 

3,95 

2,53 

3,93 

-1,86 

5,84 

4,35 

2,80 2,79 

0,99 

0,08 
-0,48 

1,73 

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

%
 C

r
e
c
im

ie
n

to
 

Años 

Perú

América Latina y el Caribe



P á g i n a  | 109 

 

 

Figura 30. Crecimiento del PIB de Perú vs Países de la CAN (2008 - 2017) 

Nota. Fuente: Autoría propia. Datos tomados de (World Bank, 2017). 

Base de la Economía. 

 La economía peruana es la octava en América Latina, pues aporta cerca del 10% del PIB 

en la región; ha sido uno de los principales productores mineros a nivel mundial. En la región es 
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y molibdeno. De igual forma, a nivel mundial, es el segundo país mayormente potencial en el 
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pesca y procesamiento de pescado, cemento, vidrio, textiles, ropa, procesamiento de alimentos, 

cerveza, refrescos, caucho, maquinaria, maquinaria eléctrica, productos químicos, muebles” 

(CIA, 2018). 
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 Sus principales productos agrícolas son: 

Las alcachofas, espárragos, aguacates, arándanos, café, cacao, algodón, caña de azúcar, arroz, 

patatas, maíz, plátanos, frutas como uvas, naranjas, piñas, guayabas, manzanas, limones, peras, 

tomates, mangos, cebada, plantas medicinales, aceite de palma, caléndulas, cebollas, trigo, frijoles 

secos; aves de corral, carne de res, puerco, productos lácteos. (CIA, 2018) 

Composición del PIB. 

En la siguiente figura, se puede observar la composición del Producto Interno Bruto de 

Perú: 

 

Figura 31. Composición del PIB de Perú (2017) 

Nota. Fuente: Autoría propia. Datos tomados de (CIA, 2018). 
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Perú ha sido un país con variedad de recursos naturales, gracias a esto, su oportunidad 

comercial ha sido enfocada hacia la minería. Este sector representa más del 50% de las divisas 

del país, el 20% del recaudo de impuestos y el 11,7% del PIB (adicionando las actividades de 
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procesamiento que forman parte de las actividades del sector secundario). Adicionalmente, esta 

economía es el principal productor a nivel mundial de plata, el séptimo en producción de oro, el 

tercero en cobre, estaño, zinc, hierro y plomo (Montoya, 2017). 

En materia de agricultura, también es necesario hace énfasis en que es un país propicio en 

la producción de papa, arroz, trigo, la quinua, las hortalizas y legumbres, los frutales, el algodón, 

la caña de azúcar y el café (Montoya, 2017). 

Sector Secundario. 

 La industria peruana es el reflejo de arduo trabajado gubernamental, cuando en otras 

económicas latinoamericanas esta industria representa entre en 15-20 por ciento, para Perú esta 

industria simboliza el 36% del PIB (Montoya, 2017). Las actividades como la pesca, minería, 

extracción y refinación de petróleo, gas natural, procesamiento de alimentos, textiles, ropa, 

maquinaria, entre otros son de gran importancia para la economía, sin embargo, se resalta 

sectores como el textil y de vestido, la producción de alimentos como lácteos, bebidas, dulces y 

pescado, productos químicos y farmacéuticos y la industria siderúrgica (Montoya, 2017). 

Sector Terciario. 

Al igual que muchos países de la región, el sector de servicios representa mayor 

porcentaje del Producto Interno bruto; dentro de las principales actividades se encuentran el 

comercio o servicios comerciales prestados a otras empresas, turismo, banca, servicios 

financieros, educación, salud, transporte, entretenimiento, seguridad, restaurantes, hotelería y 

comunicaciones ( Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2017). 
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Uno de los sectores más representativo es el turismo. Este sector aporta cerca del 7% al 

PIB total del país, además emplea al 11% de la población económicamente activa (PEA), 

convirtiendo al país uno de los centros turísticos importantes de la región. Igualmente, los 

servicios financieros son de gran relevancia. Con un aumento del 6,2% con respecto al año 2016, 

este sector fue potenciado por los “créditos otorgados por la banca múltiple y cajas municipales 

de ahorro y crédito; y de la actividad seguros principalmente por el aumento de las primas de 

seguros de vida y las primas de accidentes y enfermedades” ( Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, 2017).  

Datos Económicos. 

Tabla 14.  

Datos Económicos de Perú (2013 - 2017) 

Indicator / Year 2013 2014 2015 2016 2017 

PIB 
USD$ 201,2 

Mil Millones 

 

USD$ 201 

Mil Millones 

 

USD$ 189,9 

Mil Millones 

 

USD$ 191,6 

Mil Millones 

 

USD$ 215,2 

Mil Millones 

 

Crecimiento del PIB 5,85% 2,38% 3,25% 3,95% 2,53% 

PIB per cápita 
USD$ 

11.828,8 

 

USD$ 

12.164,9 

 

USD$ 

12.533,4 

 

USD$ 

13.030,0 

 

USD$ 

13.434,1 

 

Inflación 2,8% 3,2% 3,5% 3,5% 2,8% 

Arancel Promedio 2,8% 2,8% 2,8% 2,4% 2,2% 

Deuda Externa (% PIB) 29,1% 30,1% 31,7% 35,5% 42,4% 

Deuda Pública (% PIB) 19,5% 20,1% 23,3% 23,8% 24,8% 

Nota. Fuente: Autoría propia. Datos tomados de (World Bank, 2017), (CIA, 2018) y (Afi, 2018). 
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Situación Inversión Extranjera Directa. 

Según el Banco Central de Reserva del Perú, para el año 2016 existió un flujo de 6.868 

millones de dólares provenientes de inversión extranjera directa, una cifra inferior al año anterior 

debido a la culminación de megaproyectos mineros. Los países que tienen mayores aportes de 

capital hacia Perú son España (20%), Reino Unido (18%) y Estados Unidos (14%) con un total 

del 51% hasta el primer semestre de 2017. En referente a la composición de las inversiones, el 

87% de estas se concentran en sectores de la minería, comunicaciones, finanzas, energía e 

industria (CaixaBank Research, 2017). Por otra parte, las inversiones directas de Perú en el 

extranjero abarcaron 303 millones de dólares en el año 2017. 

 En la siguiente tabla se puede observar el flujo de inversión extranjera directa de Perú 

durante los últimos 10 años: 

 

Figura 32. Flujos de Inversión Extranjera Directa en el Perú 
Nota. * Proyección: Reporte de Inflación BCRP - diciembre 2017. Fuente: Autoría propia. Datos tomados de 

(Proinversión Peru, 2017). 
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Calificación del grado de Inversión. 

 A continuación, se detallan las calificaciones de los países de la Comunidad Andina, 

reflejando un panorama favorable para Perú en su grado de inversión debido no solo a sus 

grandes avances en infraestructura, sino también la promoción del empleo y la modificación del 

sistema tributario. 

 Tabla 15.  

 Calificación del Grado de Inversión 

País Standard & Poor´s
* 

FitchRatings
* 

 Moody´s
* 

Perú BBB+
 

BBB+  A3 

Colombia BBB BBB  Baa2 

Bolivia BB BB  Ba3 

Ecuador B B  B3 

Nota. 
*
 BBB, BBB+, Baa2: moderada capacidad de repago; A3: alta capacidad de repago; BB, Ba3: alguna 

capacidad de repago; B, B3: alta incertidumbre de capacidad de repago. Fuente: Autoría propia. Datos tomados de 

(Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, 2017). 

Descripción Política. 

Política Interior. 

 Perú está establecida como una Republica Constitucional que se encuentra bajo el 

mandatario Martín Vizcarra, quien asumió el cargo el 23 de marzo de 2018 con un periodo de 

cinco años sin derecho a ser re-electo, sin embargo, estará hasta el año 2021 por cuestiones de 

corrupción del anterior presidente quien mantuvo la renuncia para que Vizcarra tomara posesión 

(Afi, 2018). 
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 Hasta entonces, el enfoque político de esta nueva presidencia se concentra en un 

desarrollo económico sostenible, bajo la formulación de políticas sociales, sobre todo en 

educación, salud y seguridad, contando con medidas de anticorrupción y transparencia, y 

finalmente, llevando al país a un desarrollo de infraestructura eficiente (Afi, 2018). 

 Según la “Constitución Política promulgada en el año 1993, la República del Perú es 

democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible y su gobierno es 

unitario, representativo y descentralizado” (KPMG, 2017), además de las siguientes 

características: 

 El presidente de la República es el jefe del Estado y personifica a la Nación. 

 El Poder Legislativo reside en el Congreso y consta de una Cámara Única. El número de 

congresistas es de ciento treinta. 

 El Poder Judicial ejerce su gobierno y administración a través de la Corte Suprema de 

Justicia. 

Tabla 16.  

Visión General Política de Perú 

Elemento Características 

Tipo de Gobierno  Republica Constitucional 

Sistema legal  Estado Constitucional de derecho basado el leyes y códigos 

Poder Ejecutivo 

 Presidente de la Republica: Jefe de Estado y de Gobierno. 

 Elecciones: Cada cinco años por voto popular (no se permite reelección 

consecutiva). Próximas elecciones 2021. 

 Gabinete: El Concejo de Ministros es sombrado por el Presidente de la Republica. 
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Poder Legislativo 

 Congreso unicameral 

 130 escaños 

 Los miembros son elegidos por voto popular por un periodo de cinco años 

 Próximas elecciones: 2021 

Poder Judicial  Los jueces son nombrados por el Concejo Nacional de Magistratura 

Principales Órganos 

autónomos 

 Tribunal Constitucional 

 Jurado Nacional de Elecciones 

 Contraloría General de la República 

 Banco Central de Reserva del Perú 

 Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs 

Gobiernos Regionales  25 Gobiernos Regionales (incluyendo la Provincia Constitucional del Callao) 

Gobiernos Locales 

 196 Municipalidades provinciales 

 1.646 Municipalidades distritales 

Nota. Fuente: Datos tomados de (Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, 2017). 

Política Económica. 

 El Directorio del Banco Central de Reserva del Perú ha estipulado una tasa de interés de 

referencia del 2,75%, posicionando al país con una política monetaria expansiva consistente con 

la convergencia de la inflación a 2% en el horizonte de proyección. La tasa de inflación, se 

espera que aumente hasta el 2,33% en lo recorrido del año 2018 (BCRP, 2018). Durante los años 

2018 y 2019, “se mantendrá el esfuerzo en inversión pública vinculado a los proyectos de 

transporte, Juegos Panamericanos, etc. En este contexto fiscal expansivo, la evolución de la 

deuda pública será moderadamente al alza, aunque manteniéndose en niveles bajos” (CaixaBank 

Research, 2017). 

 Actualmente, la moneda oficial de Perú es el Sol (PEN), sin embargo, no existe problema 

alguno en la adquisición de moneda extranjera para contraer obligaciones, que con frecuencia es 
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el Dólar Americano. Además, algunas empresas que reciben inversión extranjera pueden, si así 

lo desean, solicitar su contabilidad en Dólares Americanos (KPMG, 2017). 

Medios de Cobro. 

El medio de cobro más usado en las transacciones internacionales relacionadas al 

comercio exterior es el crédito documentado, debido a que contrae condiciones comerciales y 

garantía entre las partes que negocian, pues mediante este medio, el exportador contará con una 

garantía brindada por una entidad financiera de Perú (carta de crédito), al tiempo que el 

comprador tendrá la garantía de que su mercancía será embarcada (CaixaBank Research, 2017). 

Medios de pagos. 

 Entre otros medios usados se encuentran: el pago anticipado, pago o giro directo 

mediante cheque o transferencia sin intervención de entidades bancarias y, finalmente, el cobro 

documental que permite al exportador presentar los documentos financieros suficientes como 

letras de cambio o comerciales como las facturas, para que de esta forma lleguen a manos del 

importador o comprador (CaixaBank Research, 2017).  

Política Fiscal. 

 En Perú, los ingresos del Estado son provenientes de tributos sobre las rentas, la 

producción y el consumo, la circulación del dinero y el patrimonio. Además, existen otros 

ingresos derivados del Seguro Social de Salud y el Sistema Nacional de Pensiones. La entidad 

encargada de la recaudación es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
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Tributaria (SUNAT); en algunos casos, son encargados municipalidades u organismos 

reguladores (CaixaBank Research, 2017). 

 Los principales impuestos se establecen según su naturaleza en tributos directos como 

impuesto a la renta, impuesto temporal a los activos netos e impuesto a las transacciones 

financieras, tributos indirectos como impuesto general a las ventas e impuesto selectivo al 

consumo, y tributos municipales como impuesto predial, impuesto de alcabala (transferencias de 

inmuebles urbanos o rústicos a título oneroso o gratuito) e impuesto a la propiedad vehicular 

(CaixaBank Research, 2017). 

Tabla 17.  

Régimen General de Impuestos Nacionales de Perú 

Impuesto a Tasa aplicable 

INGRESOS 

Utilidades corporativas 

29,5% 

(Agricultura y agroindustria 15%) 

Dividendos 5,0% 

Regalías 30,0% 

Intereses para préstamos 

otorgados del exterior 

4,9% 

Al valor agregado (IVA) 18% 

A las transacciones financieras 0,005% 

Temporal a los activos netos por el exceso de 

S/. 1,000,000 

0,4% 

Nota. Fuente: Autoría propia. Datos tomados de (Agencia de Promoción de la Inversión Privada de Perú, 2018). 
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Política Exterior. 

 En el panorama exterior, Perú ha buscado la integración regional, creando un rol 

importante de liderazgo, aprovechando la presidencia rotativa de la Comunidad Andina. Su 

relativa tarea en llevar a su país a una integración regional también ha sido puesta en marcha 

mediante la Alianza del Pacifico y su interés en formar parte del acuerdo de la Asociación 

Transpacífica tras la salida de Estados Unidos. 

 Actualmente, Perú cuenta con 19 acuerdos comerciales bilaterales en vigencia, que 

abarcan a países de todos los continentes del mundo como por ejemplo Australia, Canadá, China, 

la UE, Japón, Corea del Sur y los Estados Unidos. 

Tabla 18.  

Acuerdos Comerciales vigentes, suscritos y en negociación de Perú 

 Socio Estado 

Fecha de 

Acuerdo 

Vigente desde Alcance 

1 Comunidad Andina Vigente 12 may 1987 26 may 1969 Unión aduanera 

2 Honduras Vigente 29 may 2015 01 ene 2017 Acuerdo de Libre Comercio 

3 Alianza del Pacífico Vigente 10 feb 2014 01 may 2016 Acuerdo de Libre Comercio 

4 Unión Europea-Colombia Vigente 26 jun 2012 1 mar 2013 

Acuerdo de libre comercio y 

acuerdo de integración 

económica 

5 Japón 
Vigente 

1 may 2011 31 may 2011 

Acuerdo de libre comercio y 

acuerdo de integración 

económica 

6 Costa Rica 
Vigente 

26 may 2011 1 jun 2013 

Acuerdo de libre comercio y 

acuerdo de integración 

económica 
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7 Panamá 
Vigente 

1 may 2012 25 may 2011 

Acuerdo de libre comercio y 

acuerdo de integración 

económica 

8 México (ACE 67) 
Vigente 

6 abr 2011 1 feb 2012 

Acuerdo de libre comercio y 

acuerdo de integración 

económica 

9 Corea del Sur 
Vigente 

14 nov 2010 1 ago 2011 

Acuerdo de libre comercio y 

acuerdo de integración 

económica 

10 China 
Vigente 

28 abr 2009 1 mar 2010 

Acuerdo de libre comercio y 

acuerdo de integración 

económica 

11 

AELC (Asociación 

Europea de Libre 

Comercio) 

Vigente 
24 jun 2010 1 jul 2011 

Acuerdo de Libre Comercio 

12 Singapur 
Vigente 

29 may 2008 1 ago 2009 

Acuerdo de libre comercio y 

acuerdo de integración 

económica 

13 Canadá 
Vigente 

29 may 2008 1 ago 2009 

Acuerdo de libre comercio y 

acuerdo de integración 

económica 

14 Chile 
Vigente 

22 ago 2006 1 mar 2009 

Acuerdo de libre comercio y 

acuerdo de integración 

económica 

15 Estados Unidos 
Vigente 

12 abr 2006 1 feb 2009 

Acuerdo de libre comercio y 

acuerdo de integración 

económica 

16 MERCOSUR (ACE 58) 
Vigente 

30 nov 2005 2 ene 2006 
Acuerdo de Libre Comercio 

17 Tailandia 
Vigente 

31 may 11 31 dic 11 
Acuerdo de Libre Comercio 

18 Venezuela Vigente 7 ene 2012 01 ago 2013 Acuerdo de Libre Comercio 

19 Cuba Vigente 5 oct 2000 9 mar 2001 Acuerdo de Libre Comercio 
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20 

CPTPP Acuerdo Amplio 

y Progresista de 

Asociación Transpacífico 

Suscrito 08 mar 2018  

Acuerdo de Asociación 

Transpacífico (TPP) 

21 Australia Suscrito 12 feb 2018  Acuerdo de Libre Comercio 

22 Guatemala Suscrito 06 dic 2011  Acuerdo de Libre Comercio 

23 Brasil Suscrito 29 abr 2016  

Acuerdo de Profundización 

Económico Comercial 

24 

El programa de DOHA 

para el desarrollo - 

Organización Mundial 

del Comercio 

En negociación  Acuerdo de Libre Comercio 

25 

Acuerdo de Comercio de 

Servicios (TISA) 

En negociación  

Acuerdo de Comercio de 

Servicios 

26 El Salvador En negociación  Acuerdo de Libre Comercio 

27 Turquía En negociación  Acuerdo de Libre Comercio 

28 India En negociación  Acuerdo de Libre Comercio 

Nota. Fuente: Autoría propia. Datos tomados de (Gobierno de Perú, 2018), (Min CIT Colombia, 2018), 

(Organization of American States, 2018).  

Descripción Geográfica. 

 Perú se encuentra ubicado en el hemisferio occidental (al oeste del meridiano de 

Greenwich) al sur de la línea Ecuatorial, en el Sur de continente americano. Sus límites son los 

siguientes: hacía el norte con Ecuador y Bolivia, en Este con Brasil y Bolivia, por el Sur con 

Chile y por el Oeste con el Océano Pacífico (KPMG, 2017). 

 La acompaña de forma longitudinal la Cordillera de los Andes, marcando un total de 

1.285.216 Km
2
 mediante la división de tres regiones con características naturales únicas: “la 

cálida costa peruana, rica en recursos marinos y muy favorable a la agroindustria; la sierra, de 
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altos picos y frías regiones, abundante en recursos mineros y agropecuarios; y la selva, región de 

bosques lluviosos y tropicales, de extraordinaria riqueza forestal y rica en gas e hidrocarburos” 

(KPMG, 2017). 

Regiones del Perú. 

 Perú está conformado por 25 regiones y 1 provincia: Amazonas, Ancash, Apurimac, 

Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huanuco, Ica, Junin, La 

Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San 

Martin, Tacna, Tumbes y Ucayali (Afi, 2018); estas regiones son administradas por los 

Gobiernos Regionales. En la siguiente figura se puede observar la localización de cada una de 

ellas. 
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Figura 33. Departamentos de Perú 
Nota. Fuente: Figura tomada de (Cepal, 2018). 

 Los Gobiernos Locales o ayuntamientos, conocidos como Municipalidades Provinciales, 

se encargan de administrar las provincias que en total son 196, estas a su vez se dividen en 

distritos los cuales suman un total de 1.646 (CIA, 2018). 
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Tabla 19.  

Extensión territorial de las divisiones administrativas de Perú 

Provincia (Capital) Extensión (Km
2
) 

Total Extensión Territorial 1.285.216 

Amazonas (Chachapoyas)  
39.249 

Ancash (Huaraz)  
35.877 

Apurímac (Abancay)  
20.896 

Arequipa (Arequipa)  
63.345 

Ayacucho (Ayacucho)  
43.815 

Cajamarca (Cajamarca)  
33.318 

Cuzco (Cuzco)  
72.104 

Huancavelica (Huancavelica)  
22.131 

Huánuco (Huánuco)  
36.887 

Ica (Ica)  
21.327 

Junín (Huancayo)  
44.197 

La Libertad (Trujillo)  
25.499 

Lambayeque (Chiclayo)  
14.231 

Lima (Lima)  
34.801 

Loreto (Iquitos)  
368.852 

Madre de Dios (Puerto Maldonado)  
85.183 

Moquegua (Moquegua)  
15.734 

Pasco (Cerro de Pasco)  
25.319 

Piura (Piura)  
35.892 

Puno (Puno)  
72.012 

(*) 

San Martín (Moyobamba)  
51.253 

Tacna (Tacna)  
16.076 

Tumbes (Tumbes)  
4.669 

Ucayali (Pucallpa)  
102.410 



P á g i n a  | 125 

 

Provincia Constitucional Callao 

(Callao)  

146 

 

Nota. 
(*)

 Incluye la zona peruana del Lago Titicaca (4.996 km
2
). Fuente: Autoría propia. Datos tomados de (Oficina 

de Información Diplomática, 2017). 

Actividades Económicas por Regiones del Perú. 

 A continuación, se puede observar las principales actividades económicas de las regiones 

de Perú, siendo la principal actividad las relacionadas con la extracción de recursos naturales, 

que abarca aproximadamente el 40% del territorio nacional. Dentro de estas actividades se 

encuentran la minería: cobre, oro, zinc, acero y otros metales; petróleo; y la agricultura: café, uva 

y otras frutas. 

 

Figura 34. Principales Actividades Económicas en las regiones del Perú 

Nota. Fuente: Figura tomada de (Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, 2017). 
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Clima. 

 El clima de Perú varía de tropical en el este a desierto seco en el oeste; templado a gélido 

en los Andes. Es un país propicio de climas tropicales, sin embargo, persisten los terremotos, 

tsunamis, inundaciones, deslizamientos de tierra, y actividades volcánicas leve (CIA, 2018). 

 El invierno no es tan grave, sin embargo, al no existir calefacción en las casas, la 

concentración del frio es fuerte. En los Andes, el clima relevante es el templado, aunque varía 

hacia el frio en las cumbres nevadas. Las zonas selváticas son cálidas y húmedas, con lluvias 

moderadas entre los meses de noviembre a Mayo (Oficina de Información Diplomática, 2017). 

 

Figura 35. Variedad de Climas en Perú 

Nota. Fuente: Figura tomada de (Comisión de la Promoción de Perú para la exportación y el Turismo, 2018). 
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Descripción Logística. 

Perú ha sido un país con grandes inversiones en el sector de transporte e infraestructura, 

configurándose como una economía integrada hacia el mundo y especialmente hacia el Asia-

Pacifico. Hacia el año 2016, el país invirtió 14.440 millones de dólares, continuando su 

trayectoria con la Asociación Publico Privada (APP) por cifras superiores en el año 2017 

(Proinversión Peru, 2017). 

Gracias a este nuevo enfoque, Perú ha mejorado drásticamente la conectividad con otras 

economías, facilitando la movilidad de bienes y posicionándose como un motor comercial entre 

América del Sur, el Asia, y los Estados Unidos, además de su ajuste hacia el nuevo Acuerdo de 

Asociación Transpacífico (TPP) (Proinversión Peru, 2017). 

Desempeño Logístico. 

 Según el Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial, Perú ocupó el puesto 

número 69 entre 160 economías en desempeño logístico. En la siguiente tabla, se puede observar 

la medición de los indicadores con sus respectivas calificaciones. 

Tabla 20.  

Logistics Performance Index de Perú (2018) 

LPI 

Puntaje
 (*) 

Puesto 

2,69 83 

Eficiencia aduanera 2,53 86 

Calidad de la infraestructura 2,28 111 

Competitividad de transporte internacional de carga 2,84 65 

Competencia y calidad en los servicios logísticos 2,42 110 
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Capacidad de seguimiento y rastreo a los envíos 2,55 108 

Puntualidad en el transporte de carga 3,45 54 

 Nota. 
(*)

 1=Bajo, 5=Alto. Fuente: Autoría propia. Datos tomados de (Logistics Performance Index, 2018) 

Conectividad Aérea. 

 Perú está compuesto por una infraestructura aérea de 211 aeropuertos distribuidos por 

todo el territorio nacional, de las cuales 58 están pavimentadas y 153 sin pavimentar. Existen 

aeropuertos internacionales ubicados en las ciudades de Lima, Arequipa, Cuzco, Trujillo, Puerto 

Maldonado y Chiclayo, los cuales esta específicamente diseñados para el manejo de carga, 

almacenaje en frío, manejo de valores y nacionalización (ProColombia, 2018). 
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Figura 36. Aeropuertos en Perú 
Nota. Fuente: Figura tomada de (Blog, 2018). 

Conectividad Marítima. 

 Hasta el momento, Perú cuenta con 14 puertos ubicados en el Litoral Pacífico, de los 

cuales tres son fluviales, siendo el puerto Iquitos uno de los más importantes del país. Además 

del puerto del Callao, el Ilo y Paita, destacan ser los puertos marítimos de gran importancia. 
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Figura 37. Principales puertos del Perú 
Nota. Fuente: Figura tomada de (The Pinsta, 2018). 

Conectividad Terrestre. 

Con grandes inversiones en materia de infraestructura de transporte, Perú se ha enfatizado 

en crear un corredor logístico interno que materialice el esfuerzo de ser competitivo en materia 

de logística de transporte terrestre desde y hacia el interior del país. Hasta el año 2017, Perú tenía 

una extensión de red vial de 120.047 kilómetros en carreteras, de los cuales 23.000 kilómetros se 

encuentran pavimentados (RPP, 2017). En la siguiente figura se puede observar el total de 

extensión de la red vial de Perú. 
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Figura 38. Conexiones Terrestres de Perú 

Nota. Fuente: Figura tomada de (Hispanioo, 2010). 

Descripción Demográfica. 

En la siguiente tabla, se pueden analizar los datos demográficos relevantes de Perú 

entorno a su situación sociodemográfica.  
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Tabla 21.  

Datos Sociodemográficos de Perú 

Ítem Características 

Población 2017 31.036.656 habitantes 

Tasa de Crecimiento Poblacional 2017 0,95% 

Población por edades 2017 

0-14 años: 26,31% 

15-24 años: 18,31% 

25-54 años: 40,19% 

55-64 años: 7,78% 

65 años y más: 7,41% 

Idioma Español, quechua y aymara (oficiales) 

Tasa de Desempleo 2017 3,7% de la población 

Tasa de Alfabetización 2016  94,2% (15 años y más edad) 

Tasa de Natalidad 2017 17,8 nacimientos / 1.000 habitantes 

Índice de Mortalidad 2017 6,1 muertes / 1.000 habitantes 

Tasa de Urbanización 2018 

Urbana: 77,9% de la población 

Rural: 22,1% de la población 

Tasa de Fertilidad 2017 2,12 hijos nacidos / mujeres 

Distribución de la población por Genero 2017 

50,1 masculino 

49,9 femenino 

Tasa de Mortalidad Infantil 2017 18,4 muertes / 1,000 nacimientos vivos 

Esperanza de Vida 2017 74 años 

Grupos Étnicos 

Amerindio 45%, mestizo (mezcla de 

amerindios y blancos) 37%, blanco 15%, 

negro, japonés, chino y otros 3% 

Religiones 

Católico romano 81.3%, evangélico 

12.5%, otro 3.3%, ninguno 2.9% 

Nota. Fuente: Autoría propia. Datos tomados de (CEPALSTAT, 2018), (CIA, 2018), (Afi, 2018), (Banco Mundial, 

2018) y (Market Report, 2017). 
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CAPITULO IV: Caracterización del Sector Automotriz en Colombia y Perú 

Sector automotriz 

 Uno de los sectores identificados como aprovechamiento del actual acuerdo en marco de 

la Comunidad Andina es el sector automotriz. Conocido por ser uno de los sectores con mayor 

crecimiento durante los últimos 10 años, con grandes cifras de producción en México y algunos 

países suramericanos como Brasil. 

Situación de Colombia. 

Actualmente, el sector automotriz maneja el 3,6% del total de la industria colombiana, 

comparado con cifras similares al sector de alimentos y bebidas. Contando con un total de 8 

ensambladoras en el territorio nacional, esta industria ocupa en octavo lugar en la promoción del 

empleo total, generando 24.800 empleos directos (3,5% del empleo industrial), además de ser el 

segundo sector mejor remunerado del país después de la minería (3,3 millones de pesos), con 

salario promedio de la industria de 2,4 millones de pesos mensuales (Banco BBVA, 2018). 

Las ventas anuales de vehículos alcanzan el 1,5% del PIB, sin embargo, su penetración es 

aún baja a comparación de otros países de la región como Brasil, Argentina, Chile, México y 

Estados Unidos donde la tenencia de vehículos es de 206, 248, 316, 294 y 821 respectivamente 

por cada 1000 habitantes. En materia de distribución, existe una industria automotora de 13 

millones de vehículos mercantilizados de la siguiente manera: 7,1 millones en motos (140 motos 

por cada 1000 habitantes) y 5,9 millones de carros (120 carros por cada 1000 habitantes) (Banco 

BBVA, 2018). 
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A pesar de que Colombia sea uno de los países de menor tenencia, el sector automotor 

tiene un gran potencial ante la mejora de las condiciones que son parte de su desarrollo. Entre 

estas implicaciones se encuentran una amplia inversión en la red vial a 4G, renovación de la 

industria automotriz con nuevos procesos, mejoras de las condiciones económicas y de seguridad 

del país entre estas el turismo, cambio en los hábitos de consumo y, finalmente, mejoras en la 

distribución de los ingresos y del papel de la mujer en la economía (Banco BBVA, 2018). 

Importaciones, Producción y Demanda Nacional. 

Para el año 2017 se vendieron en Colombia un total de 238.000 vehículos, cifras 

inferiores en un 6,1% a comparación del año anterior. Dentro de los vehículos más vendidos se 

encuentran los automóviles con el 52,9% del total vendido en Colombia.  

Tabla 22.  

Venta de vehículos de uso comercial (2017) 

 

Automó

viles 

Utilitarios 

Picks 

ups 

Taxis 

Vans y 

Furgonetas 

Carga Pasajeros Total 

Unidades 125.867 73.513 12.093 8.720 1.615 12.391 3.749 237.957 

Participación (%) 52,9 30,9 5,1 3,7 0,7 5,2 1,6 100 

Crecimiento -8,0 -6,6 -1,8 -35,1 -37,4 -22,1 -26,5 -10,5 

Nota. Fuente: Datos tomados de (Banco BBVA, 2018). 

 

Los vehículos usados también juegan un papel fundamental en el movimiento comercial 

del sector; durante lo recorrido del año 2017, se vendieron 775.300 vehículos de esta índole, 

aumentando en un 6,5% a comparación del año 2016.   
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Tabla 23.  

Venta de vehículos usados (2017) 

 

Automó

viles 

Utilita

rios 

Picks 

ups 

Taxis 

Vans y 

Furgonetas 

Carga Pasajeros Total 

Unidades 464.882 

145.72

2 

47.252 26.513 5.876 68.874 16.162 775.281 

Participación (%) 60 18,8 6,1 3,4 0,8 8,9 2,1 100 

Nota. Fuente: Datos tomados de (Banco BBVA, 2018). 

 

 Por su parte, las ventas de motocicletas cayeron en un 12% a comparación del año 2016 

debido a un aumento en el cobro de los impuestos y del IVA (ver anexo 5); durante el año 2017 

se vendieron un total de 500.700 motos. En las siguientes figuras se puede observar los 

Departamentos donde Colombia tuvo flujo en ventas totales de vehículos automotores y según el 

tipo de consumo. 
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Figura 39. Venta de vehículos por Departamentos en Colombia (2017) 
Nota. Fuente: Figura tomada de (Banco BBVA, 2018). 

 

 

Figura 40. Productos según vocación de demanda en porcentajes de total de la Oferta 

Nota. Fuente: Figura tomada de (Banco BBVA, 2018). 
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Con estos resultados, se pronostica que el sector automotriz mantendrá un aumento del 

5,1% hacia el año 2018 (250.000 unidades) y del 9,6% para el año 2019 (274.000 unidades), esto 

lo refleja el aumento del consumo de los hogares, las menores tasas de inflación e interés, la 

menor volatilidad de la tasa de cambio y la consolidación de las mejoras en la confianza de los 

consumidores. Igualmente, las motos mantendrán un ritmo de crecimiento en el número de 

ventas, pues se espera que para el año 2018 aumente en un 2,5% (513.000 unidades) y 4,8% en el 

año 2019 (538.000 unidades) (Banco BBVA, 2018). 

Exportaciones. 

Desde el año 2016, las exportaciones de vehículos han aumentado de producción interna 

del país en el sector. Hacia el año 2016, desde Colombia se exportaron un total de 38.400 

unidades, con una participación del 96% en vehículos particulares. Dentro de los principales 

destinos se encontraron México con el 66%, Ecuador con el 18%, Chile con el 7% y Perú con el 

7%. Actualmente, los vehículos convencionales figuran ser uno de los sub-sectores de gran 

crecimiento, y aunque su producción es relativamente baja (278 unidades), representan el 0,1% 

de las ventas totales del sector (Banco BBVA, 2018). 

Para el año 2017, Perú se ubicó como su cuarto (4°) principal socio, después de México, 

Ecuador y Chile, en materia de exportaciones del sector automotor según datos de Wiser Trade. 

No solo existe una relación comercial en este ámbito, sino que la potencialidad es abundante en 

este sector, lo que implica que Colombia puede llegar a tener una ventaja competitiva en materia 

de costos a comparación de los principales socios de Perú en este sector, los cuales son China, 

Brasil y Japón, Corea, Estados Unidos y México.  Por su parte, para Perú, Colombia es su 

decimoquinto (15°) principal proveedor del sector (Wiser Trade, 2018). 
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A continuación, se puede observar el total de exportaciones con una comparación del 

total importado en cifras monetarias. 

 

Figura 41. Exportaciones e Importaciones Sector de automóviles en Colombia 

Nota. Cifras expresadas en Dólares Estadounidenses. Fuente: Autoría propia. Datos tomados de (Wiser Trade, 

2018). 

Departamentos de Exportación. 

 Según datos de Wiser Trade, para el año 2017 los Departamentos Colombianos que 

mantuvieron relación ventas en el extranjero en el sector automotriz son Antioquia, 

Cundinamarca, Risaralda, Caldas, Atlántico, Bolívar, Valle del Cauca, Santander, Norte de 

Santander, Magdalena, Nariño, San Andrés y Providencia, Tolima, Quindío, Casanare, Cauca y 

Arauca, siendo las únicas zonas de Colombia que exportan hacia el mundo (Wiser Trade, 2018). 

 Hacia el Perú, los únicos departamentos que mantuvieron ventas durante el año 2017 son 

Antioquia, Santafé De Bogotá, Cundinamarca, Risaralda, Caldas, Valle Del Cauca, Santander, 

Bolívar con ventas de 23.679.230 dólares (un 4,4% del total exportado o 539.269.733 dólares) 
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(Wiser Trade, 2018); lo que lleva a identificar que el aumento de las exportaciones es 

significativo a la hora de compararlo con el aumento de la producción del país. 

Oportunidades de Colombia por Subpartidas Arancelarias. 

-- 87 Vehículos, que no sean de ferrocarril o de material rodante de tranvía, y sus partes y 

accesorios 

---- 8708 Piezas y acceso para vehículos de motor de >= 10 personas 

------ 870810 Parachoques y piezas, para vehículos de motor 

------ 870899 Partes y accesorios de vehículos de motor 

------ 870829 Partes y acceso de cuerpos de vehículos de motor 

------ 870892 Silenciadores y tubos de escape para vehículos de motor 

------ 870891Radiadores para vehículos de motor 

------ 870830 Frenos y servofrenos; Partes de los mismos destinados a la industria de montaje 

------ 870870 Ruedas de carretera y accesorios y accesorios para vehículos de motor 

------ 870840 Cajas de engranajes para vehículos de motor 

------ 870880 Suspensión Amortiguadores para vehículos de motor 

------ 870850 Ejes motrices con diferencial para vehículos de motor 

------ 870894 Volantes, columnas y cajas, de dirección, para tractores, vehículos automóviles 

para transporte 

------ 870895 Airbags de seguridad con sistema de inflado; Partes de los mismos 
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------ 870821 Cinturones de seguridad para vehículos de motor 

------ 870893 Embragues y sus partes para vehículos de motor 

------ 870831 Revestimientos de freno montados para vehículos de motor 

------ 870839 Frenos y servofrenos y Partes para vehículos de motor 

---- 8701 Tractores (distintos de los camiones de obras de la partida 8709) 

------ 870193 Tractores que superen los 37 Kw pero que no excedan los 75 Kw 

------ 870130 Tractores de orugas (excepto motocultores de orugas) 

---- 8714 Partes y acceso para bicicletas y carruajes no válidos 

------ 871410 Partes y accesorios de motocicletas 

------ 871494 Frenos, incluidos los bujes con freno, y sus partes, para los ciclos 

------ 871419 Partes de motocicletas, Sillines 

------ 871492 Llantas y radios para bicicletas, etc. 

---- 8716 Remolques y semirremolques para cualquier vehículo, y los demás vehículos no 

automóviles  

------ 871680 Vehículos no propulsados mecánicamente, vehículos de mano y otros vehículos no 

automóviles (excepto remolques para cualquier vehículo) 

------ 871640 Remolques y semirremolques no desplazables sobre carriles "rieles" 

------ 871690 Partes de remolques y semirremolques y de otros vehículos no automóviles 
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---- 8703 Automóviles y vehículos de turismo para transportar personas 

------ 870323 Automóviles de turismo, incluidos los del tipo familiar "break" o "station wagon" y 

los de carreras 

---- 8704 Vehículos de motor para el transporte de mercancías, incluidos los chasis con motor y 

las cabina 

------ 870421 Vehículos automóviles para transporte de mercancías, con motor de émbolo 

"pistón" de encendido 

---- 8706 Chasis de tractores, vehículos automóviles para transporte de >= 10 personas 

------ 870600 Chasis de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705, equipados con su 

motor 

---- 8707 Carrocerías, incluidos las cabinas (taxis), de tractores, vehículos automóviles para 

transporte de >= 10 personas 

------ 870790 Carrocerías de tractores, vehículos automóviles para transporte de >= 10 

personas 
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Situación de Perú. 

 Desde el año 2013, la venta anual de vehículos nuevos en Perú ha superado cifras de 

150.000 unidades, ubicando en el año 2017 en cifras de 168.000 unidades vendidas en todo el 

territorio peruano. 

 

Figura 42. Venta total de vehículos en Perú 
Nota. En miles de unidades. Fuente: Figura tomada de (Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, 2017). 

 

 Desde el año 2011, bajo la promulgación de una reducción arancelaria, por parte del 

Ministerio de Economía y Finanzas de Perú, de un 9% a 6%, esto permitió que disminuyeran los 

costos de importación. A la fecha, la desgravación se marcó a un tiempo de cinco años, donde 

implicaría un ahorro en costos del 8%. Los vehículos pesados, con objeto de inversión, ya 

ingresan al país con 0% de arancel. Según BBVA Research, se espera que para el año 2020 Perú 

tenga 4,5 millones de vehículos (Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, 2017), lo que 

deriva una gran oportunidad en materia de exportaciones desde Colombia. 
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 Importaciones. 

La demanda nacional de vehículos de uso privado en Perú ha venido aumentando. Para el 

año 2016, represento un aumento del 4,5 veces (1.845 millones de dólares) a comparación del 

hace diez años (ProInversión Perú, 2017). 

 

Figura 43. Importación de vehículos para uso privado en Perú 
Nota. Fuente: Figura tomada de (ProInversión Perú, 2017). 

Importaciones por Regiones. 

 Como se puede apreciar en la siguiente figura, las siguientes regiones de Perú mantienen 

mayor porcentaje de compras en el sector automotriz desde Colombia. 
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Figura 44. Ligeros: ventas de autos nuevos en provincia 

Nota. En número de unidades, var. % interanual. Fuente: Figura tomada de (BBVA Research, 2010) 

 

Figura 45. Comerciales y de carga: ventas de autos nuevos en provincia 

Nota. En número de unidades, var. % interanual. Fuente: Figura tomada de (BBVA Research, 2010). 
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Conclusiones 

 Un proceso de investigación exhaustivo permite generar nuevas ideas y nuevos enfoques 

dando paso a la construcción de proyectos como el presente. Las fuentes de información son 

totalmente verídicas, lo cual permite al lector e investigador hacer análisis de los datos de 

fuentes confiables en sus procesos investigativos. El enfoque que se ha brindado es referente 

a un análisis cualitativo y cuantitativo de información, con un lenguaje que permite al lector 

comprender su análisis, además de corroborarlo con las tablas y figuras brindadas. 

 Desde que se inició el proyecto, se ha trabajado con revisiones periódicas que permiten forjar 

un trabajo sólido y lleno de profundización con metodología necesaria para que sirva de 

apoyo hacia otras investigaciones. Los resultados fueron favorables en el contexto de que se 

cumplieron con los objetivos propuestos, además del argumento en que se materializo el 

trabajo que fue el análisis estructural de lo trabajado. 

 Históricamente, el proceso de integración comienza a darse antes de la Segunda Guerra 

Mundial, sin embargo, fue después de la misma que los países europeos y de todo el mundo 

comienzan a trabajar con el esfuerzo de que la integración pase a un primer plano como 

objeto de progreso económico y bienestar social, fue así como nació por primera vez en el 

mundo la Unión Europea después de grandes trabajos en sectores potenciales como el 

ambiental, minero, transporte y comunicaciones. 

 Inicialmente, se buscó describir el proceso histórico y político de la Comunidad Andina, 

donde se alcanzó a analizar su proceso de integración, como primera mano, no se ha sabido 

aprovechar en su totalidad, pues la integración Latinoamericana ha sido acompañada de 

procesos integracionistas restrictivos y cerrados; desde el modelo ISI (Industrialización por 
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Sustitución de Importaciones) de la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe) hasta que finalmente, en los años 90`s, se comenzó a hablar de una apertura 

económica subregional. En segunda mano, la CAN en sus inicios se vio como la oportunidad 

de alcanzar una Unión Aduanera (mediante la liberación del intercambio, un Arancel Externo 

Común, un proceso de industrialización subregional y desarrollo agropecuario) entre las 

partes que la componen; sin embargo, se quedó estancada en un proceso de Liberalización 

Comercial o Zona de Libre Comercio donde circulan bienes y servicios con supresión de los 

aranceles. En tercera medida, la CAN desde el punto de vista político contaba con una 

institucionalidad eficiente, sin embargo, en el contexto comercial, los resultados no fueron 

favorables. 

 Aunque el modelo Cepalin demostró ser un proyecto de auge con sus objetivos de apoyo a la 

industrialización, protección arancelaria y una mano de obra organizada, estancó a la 

Comunidad Latinoamericana, consecuencias que se vieron pocos años después de su 

implementación. 

 Según la óptica de analistas, en el año 2002, la Comunidad Andina sufrió una de sus mayores 

crisis de la historia derivado de una inestabilidad regional, fuerte conflicto armado que 

enfrentada Colombia y del cierre fronterizo parcial durante las noches por partes de Ecuador 

hacia Colombia. 

 Venezuela ha sido uno de los países tardíos en la conformación de acuerdos comerciales. 

Desde sus inicios como fuente de industria petrolera, su desarrollo comercial e 

industrialización he sido enfocada hacia este sector. Para el año 2006 decide retirarse de la 

CAN, para trabar hacia el Mercosur y esforzarse en la Comunidad Sudamericana de 

Naciones (Unasur) que había sido creada en el año 2004. 
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 Los Gobiernos, mediante el uso de políticas activas, pueden permitir a las empresas y 

pequeños comerciantes a lograr una economía enfocada a las exportaciones con alto valor 

agregado. Esto solamente se logra sí el Gobierno fomenta el crecimiento económico y la 

especialización que las empresas pueden llegar tener, además del fomento del empleo en alto 

grado para crear igualdad de condiciones en un ambiente de incertidumbre. 

 El desarrollo comercial de la Comunidad Andina ha sido significativo en la región. Sus 

integraciones han tenido como objetivo un desarrollo económico y social de manera 

equilibrada, además de una fuerte protección de la dignidad humana con oportunidades 

igualitarias para todos sus habitantes. 

 Los países pertenecientes a la Comunidad Andina se han especializado en la producción y 

extracción de productos del sector primario, entre estos la minería, petróleo y demás 

relacionados. Esto ha generado una adversidad en las economías relacionado a la 

dependencia hacia estos sectores, lo que ha generado problemas derivados de la caída de los 

precios internacionales y por la menor producción de la industria. 

 Colombia ha marcado su dependencia tanto en importaciones como exportaciones con 

Estados Unidos. Como varios países de la América Latina, Colombia presenta gran potencial 

en el sector de agroindustria, sin embargo, importa productos como frutas y verduras de 

países como Perú y Chile. 

 Ecuador y Perú presentan ventajas por su localización. Gracias a su proliferación de la 

industria, son promotoras de crecimiento y desarrollo sostenido, aunque hay que resaltar que 

el ambiente de Inversión Extranjera se ve mayoritariamente en Perú debido a su grado de 

estabilidad en las inversiones, panorama político y su proceso industrial. 
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 Gracias a los diferentes acuerdos comerciales que tiene Perú, le ha permitido a las empresas 

competir a nivel internacional, generando la entrada de divisas para su nación y fortalecer los 

lazos con sus países socios. 

 Por su parte, Bolivia se ha mantenido bajo la producción y exportación de gas natural hacia 

sus países vecinos, siendo el principal producto exportado. Su relación en la CAN ha sido 

distanciada por su inseguridad política en permanecer en dicho acuerdo. 

 Luego de un análisis y cruces estadísticos de los diez principales productos exportados desde 

Colombia, exceptuando los relacionados a la industria extractiva, en relación a los diez 

principales productos que importan los demás países de la Comunidad Andina (Ecuador, 

Perú y Bolivia), se identificaron cuatro sectores potenciales para las ventas extranjeras o 

nuevos modelos de negocios desde las regiones de Colombia. Estos sectores son los 

siguientes: Plásticos y sus manufacturas (Capítulo 39 del Sistema Armonizado), Vehículos 

automóviles y partes (Capítulo 87 del Sistema Armonizado), Maquinaria industrial y 

computadoras (Capítulo 84 del Sistema Armonizado) y, finalmente, Productos químicos 

diversos (Capítulo 38 del Sistema Armonizado) 

 El sector analizado fue el de vehículos automóviles y sus partes, principalmente porque 

Colombia presenta gran potencial en el mismo; actualmente conforma el 3,6% en la industria 

colombianas, acercándose a cifras similares al de alimentos y de bebidas. De igual forma, se 

analizó el sector en Perú como país elegido, debido a que este país ha sabido mantener una 

política económica sólida y apropiada para la atracción de las inversiones extranjeras 

directas, con aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales que actualmente mantiene con 

otros países del mundo y en la región. Su inflación es netamente baja a comparación de otros 
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países de la América Latina y su moneda ha estado estable. Esta economía aporta cerca el 

10% del PIB en la zona. 

 Actualmente, el sector automotriz ocupa en octavo lugar en la promoción del empleo total en 

Colombia, generando 24.800 empleos directos (3,5% del empleo industrial), además de ser el 

segundo sector mejor remunerado del país después de la minería (3,3 millones de pesos), con 

salario promedio de la industria de 2,4 millones de pesos mensuales. Las ventas anuales de 

vehículos alcanzan el 1,5% del PIB. 

 Se identificaron 29 Subpartidas Arancelarias relacionadas al sector automotriz con potencial 

de Exportación hacia el Perú. Entre los productos de mayor potencial encuentran las piezas y 

accesorios para vehículos, tractores, remolques y semirremolques, vehículos de turismo para 

transporte de personas, partes de bicicletas, carruajes, vehículos para transporte de 

mercancías y carrocerías. 
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Recomendaciones 

 El principal objetivo del presente proyecto es que generaciones futuras de estudiantes, y 

en general la comunidad académica, sigan con el proceso de investigación de los sectores donde 

existen oportunidades comerciales para nuevos negocios desde Colombia. Como profesionales 

en Negocios Internacionales y demás títulos relacionados de manera directa o indirecta, tienen la 

oportunidad de crear mecanismos que les permita ser emprendedores. 

 El acompañamiento por parte de tutores hacia el actual proyecto de investigación fue 

indispensable, es por esta razón que es necesario que siga existiendo este tipo de apoyo hacia los 

estudiantes para lograr un fuerte trabajo en equipo y resultados favorables. La universidad ha 

estado en pro de un proceso de investigación reconocida por su excelencia, lo cual ha permitido 

que estudiantes sean partícipes del mismo. En un futuro, se espera que la Universidad Piloto sea 

más reconocida por sus procesos investigativos de su comunidad, investigaciones que serán 

llevadas a un nivel de profundización exhaustiva que sirva de apoyo hacia otras indagaciones. Se 

espera firmemente que este objetivo sea logrado, con miras hacia un reconocimiento del 

programa de Negocios Internacionales y de muchas otras carreras. 

 ¡Cuando se quiere y se disfruta la investigación, se logran resultados favorables! Es por 

esta razón que mi gran esfuerzo por realizar un trabajo, y que sea el inicio de muchos otros, se 

convierta en un compromiso de otras personas en dejar en firmamento el nombre de su profesión 

y de la universidad. 
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Anexos 

Anexo 1. Mapa Político de Colombia 

 

Nota. Fuente: Figura tomada de (Maps Oworld, 2014) 
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Anexo 2. Mapa Político de Ecuador 

 

Nota. Fuente: Figura tomada de (Maps Oworld, 2014) 
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Anexo 3. Mapa Político de Perú 

 

Nota. Fuente: Figura tomada de (Maps Oworld, 2014) 
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Anexo 4. Mapa Político de Bolivia 

 

Nota. Fuente: Figura tomada de (Maps Oworld, 2014) 
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Anexo 5. Reforma tributaria e impacto en el sector automotriz en Colombia 

 

Nota. Fuente: Figura tomada de (Banco BBVA, 2017) 
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Anexo 6. Venta de Vehículos Nuevos en los Países de la Región 2018 

 

Nota. Fuente: Figura tomada de (Asociación Automotriz del Perú, 2018). 


