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Los trabajos contenidos en el preSente volumen fueron elaborados por un

grupo de investigadores colombianos y venezolanos, para ser presentados y

discutidos en el Seminario Agenda de Largo Plazo de la Integracion Colombo

Venezolafla en el Marco de los Procesos de Integración Latinoamericanos y

Hemisféricos, organizado por la Cámara de Comercio e Integracion Colombo

Venezolafla, con el apoyo de la CorporaciOn Andina de Fomento. Al doctor

Enrique Garcia, presidente ejecutivo de la CAF, nuestro reconocimiento por

su decidido apoyo a esta ambiciosa iniciativa y al doctor Carlos Zannier, ase

sor en materia de integración de la presidencia ejecutiva de la Corporación,

nuestros agradecimientos por su colaboración para hacer realidad este pro

yecto.
En un momento de reordenamiento sustantivo del orden económico inter

nacional, la percepción de necesidades apremiantes en el campo de la integra

ción motivaron a la Cámara a comprometerse con este proyecto para lograr

los siiientes objetivos: primero, efectuar un balance de los logros y dificul

tades de la integración colombo venezolana y analizar la existencia de condi

ciones para su profundización a nivel andino y latinoamericano; segundo,

hacer de esta iniciativa un esfuerzo binacional; tercero, propiciar una reflexión

que contribuya a trascender las visiones coyunturales, boy predominantes,

para coadyuvar al fortalecimiento de nuestra capacidad de negociación en

estos complejos procesos; y cuarto, articular los diversos aspectos que deter

minan la integración, toda vez que ella no se agota en los estrictamente eco

nOrnicos y comerciales.
Estos trabajos ofrecen una excelente materia prima para las deliberaciones

que tienen lugar en nuestros paises. A continuación hare breve referencia, a

algunos de los multiples aspectos que de manera sugestiva ellos nos plantean.

Se ha vuelto lugar comün afirmar que Ia integración ha tomado el carácter

de imperativo en un sistema internacional marcado por la interdependencia,

Ia multiplicación de actores y agendas, y por la ausencia de un gran ordenador

de las alineaciones a nivel mundial, como lo fue el factor ideológico durante

la guerra fria. Por lo pronto dire ünicamente que este planteamiento no es

objeto de controversia.
Son bien conocidos los logros alcanzados por la integracion colombo ye

nezolana en lo relativo al incremento sustantivo del intercambio comercial

y la diversificacidn de la oferta exportable. Al respecto son coincidentes las

ponencias que se presentaron en el seminario. Magdalena Pardo y German

556 PROLOGO

PRIORIDADES

xiii



xiv PROLOGO PROLOG0 xv

Umana señalan la existencia de importantes complementariedades en secto
res en los que Venezuela es privilegiada en dotación de factores, tecnoiogia y
recursos naturales, y Colombia en la producción de bienes con un mayor gra
do de elaboración y valor agregado. Plantean los autores cómo Ia estructura
del PIB ha conducido a divergencias en ci manejo y los objetivos de las poll
ticas sectoriales, con efectos negativos para la integracion, en casos como el de
la agricultura y la agroindustria. En materia de inversion, a pesar de que los
lazos binacionales se han consolidado más que con cualquier otro pals lati
noamericano, los resultados no permiten afirmar que con ellos se haya for
talecido de manera definitiva la integraciOn andina. Se registra ci carácter
incipiente de la integraciOn en sectores como los de servicios y turismo, y su
inexistencia en lo financiero.

Al analizar el impacto de las condiciones rnacroeconómicas sobre ci proce
so de integración colombo venezolano, en su rigurosa ponencia, Javier Fer
nández Riva destaca, entre otros aspectos, uno fundamental: Ia trascendencia
que han tenido las decisiones estratégicas a nivel empresarial en el desempe
no de los flujos comerciales, a pesar de las perturbaciones macroeconómicas
de los ültimos afios de esta década. Esta conclusion resalta la importancia en
muchos casos soslayada de las interacciones entre los elementos micro y ma
croeconómicos. Destaca además el peso decisivo de la proxirnidad geografica
como factor altamente determinante de los flujos de comercio binacional, no
por la reducción de los costos de trasporte, como podrla pensarse, sino por la
probabilidad mayor de que en ausencia de las ventajas naturales de la proxi
midad geografica, las perturbaciones macroeconómicas tengan un efecto más
desestimulante sobre los exportadores de terceros palses para los que nues
tros mercados sean marginales.

El trabajo de Horacio Viana, a partir del análisis comparativo de informa
ción correspondiente a una muestra considerable de empresas colombianas y
venezolanas, constituye un aporte interesante sobre la capacidad tecnolOgica
y competitiva frente al reto de la intemacionalización.

No obstante la importancia de los logros obtenidos, y quizá justamente por
ello, es preocupante registrar cOmo la aceptación del carácter inevitable de la
integración ha llevado a que se la asocie con una idea ingenua y por cierto
riesgosa. Yes asumir que ella es bondadosa en cualquiera de sus modalidades
y que todas ellas son articulables entre si. Como Si la cooperaciOn internacio
nal fuera neutra e inequlvocamente condujera a la distribución equilibrada de
los costos y beneficios entre sus socios! Idealizaciones definitivamente riesgo
sas. Los sucesos cotidianos nos muestran que las asimetrlas cuentan más de
lo deseable y que Ia filantropla no inspira el quehacer de los actores inter
nacionales. Ya la teorla realista lo habla esclarecido de manera contundente en
la primera mitad de este siglo. Lo desconcertante es que nos empeñamos en
desconocerlo a un paso del segundo milenio.

Varios de los trabajos del seminario recogen de manera expilcita la preocu

paciOn por la ausencia de coherencia en las negociaciones internacionales en

esta materia. German Umaña registra las consecuencias negativas y los due

mas que confrontamos por haberle apostado a un esquema de la integraciOn

que ha combinado diferentes variantes: uniones aduaneras, acuerdos de libre

comerciO totales y parciales para asegurar mercados, sin preguntarnos por su

convergeflCia. Mauricio Reina articula su reflexiOn en tomo a cOmo los procesos

de integraciOn colombo venezolanos y los andinos se debaten entre fuerzas

centrIpetas y centrlfugas en la medida en que la profundización de la integra

ción andina, hasta llegar a una union aduanera imperfecta, ha generado al

propio interior del Grupo Andino la posibilidad de su disoluciOn mediante la

autorización concedida a sus miembros para negociar individualmente con

terceros. Esta posibilidad ya se ha hecho efectiva, entre otras, en la negocia

ciOn del Grupo de los Tres, cuyas caracterlsticas e implicaciones analiza Ana

Rita Cárdenas con detalle y cuyo impacto explora Laura Rojas sobre los pa

trones de especializaciOn de Venezuela en un bien fundamentado análisis con
unas interesantes recomendaciones respecto de la coordinación binacional

para la negociación con terceros.
No es fácil entender por qué, con la complejidad del panorama que tene

mos por delante, una proporción de nuestros esfuerzos está dirigida a la so
luciOn de los problemas y urgencias del corto plazo, desconociendo la presiOn

y ci desafio de comprometernos a fondo en la construcciOn de visiones estra
tegicas que nos permitan hacer de la integraciOn un medio eficaz para avanzar
en los procesos de internacionalización, con ci objetivo expreso de propender
tanto al aumento de los beneficios de los mercados ampliados como al desa
rrollo con bienestar desde una perspectiva sostenible. German Umafia presen
ta un incisivo trabajo que sin duda dará iugar a un amplio debate, una de
cuyas conclusiones es que en la medida en que la integracion colombo vene
zolana no determina el comportamiento de sus economlas, diseñar mecanis
mos supranacionales de distribución, como los que prescribiria la teorla de Ia
integracion, parece irrelevante toda vez que in sus costos ni sus beneficios
ocasionan asimetrIas importantes en ci desarrollo.

Además del tema distributivo, una vision integral de estos procesos por la
que propendemos hace imprescindible articular en el análisis los aspectos p0-
Ilticos, por ser ellos constitutivos de dichos procesos y no agregados artificia
les a su dinámica. Son sugestivos los planteamientos de Hector Charry sobre
las implicaciones que tienen para la integración binacional los problemas de
seguridad en la frontera y ci diferendo sobre la delimitación de areas marinas
V submarinas entre Colombia y Venezuela. También lo son las consideraciones
de carácter propositivo de Andrés Franco quien senala cOmo las posibilidades
de la region andina de participar favorabiemente en la integracion hemisférica
están condicionadas por las exigencias cada vez más explIcitas de los Estados
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Unidos en el desempeflo de temas globales, especialmente el narcotráfico,
sin descartar que vayan adquiriendo mayor fuerza los relativos a los dere
chos humanos, la corrupción y el medio ambiente. Al sugerir la alternativa
del “nuevo regionalismo andino” hace énfasis en la importancia de la partici
pación de la sociedad civil en la büsqueda de una identidad polItica subregio
nal que permita a sus miembros un mayor liderazgo internacional.

Y qué decir de la importancia crucial que tiene para la integracion la faci
litación del trasporte y las comunicaciones hacia adentro y hacia afuera del
grupo regional. El Plan de Acción elaborado por el Guillermo Vega Alvear
para la Corporación Andina de Fomento ofrece un diagnostico y perspectivas
a nivel subregional de la infraestructura vial, energetica (electricidad, petró
leo, carbon, gas y otras fuentes), de telecomunicaciones e informática.

Respecto del presente y futuro del Grupo Andino en el contexto de la
integraciOn hemisférica, contamos el trabajo de Luis Jorge Garay quien lue
go de efectuar un sustantivo aporte de revision de los procesos que han con
ducido a la propuesta del ALCA y de sus concomitantes desarrollos teóricos, nos
ubica en los desafIos del llamado “proceso del segundo regionalismo”, que
supone la reconformaciOn del espacio económico a nivel mundial sobre Ia
base de la “preeminencia de nuevos bloques regionales y subregionales con corn
petencia abierta”. Desde esa perspectiva, la profundización de la integra
ción es condición fundamental para participar en la definiciOn del arreglo
hemisférico americano. La diversidad de los acuerdos preferenciales vigentes
en America Latina hace de este objetivo una tarea compleja que requiere, por
supuesto, el diseño cuidadoso de una estrategia de relacionarniento con los
otros bloques y palses con mayor poder politico. Aunque se senala que el
proceso de concertación que debe conducir a la arquitectura de este proyecto
hemisférico debe estar guiado por los principios de gradualidad, reciprocidad
y compatibilidad con otros esquemas regionales, son preocupantes los riesgos
que este “nuevo esquema de especializaciOn y cooperación” pueda traer con
sigo para los actores no centrales, dadas las asimetrIas existentes. Seflala Garay
cOmo en el perfeccionamiento del proceso subregional, que es prioritario, cabe a
Colombia y Venezuela una alta responsabilidad en la concertación a nivel an
dino para las negociaciones con Mercosur. De lo contrario, el riesgo de des
plazamiento por el debilitarniento de la capacidad negociadora nos pondrá
desventajosas condiciones en el proceso de Ia construcción del nuevo arreglo
americano.

Este conjunto de importantes trabajos se enriquece con tres comentarios:
el de Carlos Rornero al trabajo de Hector Charry Samper, el de Oscar Hernán
dez al de Luis Jorge Garay y el de Fernando Sanz Manrique en el que se reco
gen algunos de los principales aportes del seminario.

El volumen se cierra con un documento que contiene una serie de priori

dades que a juicio del grupo binacional reunido en Paipa requieren el trata

miento urgente por nuestros palses.

Celebrafl Ia Cámara y la Corporación Andina el interés de Tercer Mundo

Editores de unirse a este esfuerzo, incluyendo el presente libro en su colecciOn

de temas económicOs latinoarnericanos.

Santafé de Bogota, marzo de 1997.

Monica Lanzetta Mutis
Presidenta Ejecutiva

Cámara de Comercio e IntegraciOn
Colombo Venezolana
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1. SITUACION ACTUAL DE LAS ECONOMIAS
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INTRODUCCION

Ei trabajo que a continuaCión se presenta muestra un análisis comparado de

la economIas colombiana y venezolana, con el objeto de desarrollar y profun

dizar todo aquello que se considera pertinente a la integraciOn entre los dos

paises. La radiografIa que se incluye pretende servir de base para abrir la

polérnica y la discusión en aspectos para nosotros sustantivos como son los

de la ausencia casi total de armonización de polIticas conjuntas, la debilidad

v fragilidad de la integración comercial sin fortalecer la inversiOn, y la ausen

cia de estrategia y de posiciones conjuntas en relación con terceros paIses e
inclusive frente a la integración latinoamericana y americana.

Se analizan las reformas estructurales y los resultados en materia económica

en cada uno de los palses durante lo que va corrido de la década de los noven
ta, asI como la composiciOn y la estructura del producto interno bruto, aspecto
que explica en gran medida las alternativas de desarrollo y profundización de
1a integración económica, y sus divergencias. Adicionalmente, se comparan las
principales variables macroeconOmicas incluyendo las relativas al ingreso per
capita, los costos laborales unitarios, la productividad, el empleo, la politica fis
cal, los efectos del manejo cambiario y el comportaniiento de la inflación, para
finalmente abordar la cuentas externas de las dos economIas, con la descom
posición y el análisis de las balanzas de pagos y el comercio exterior.

La comprensiOn sobre la evolución de la polItica comercial de los dos pal
SCS Cs realmente importante. Por tanto, este tema se aborda a partir de los

Los autores agradecen las observaciones realizadas, especialmente Ia colaboraciOn de Marfa
Pilar Medina en lo relacionado con el manejo de informaciOn.
Economista colombiana, consultora independiente y expresidenta ejecutiva de la Cámara de
Comercio e IntegraciOn Colombo Venezolana.
Profesor asociado, Universidad Nacional de Colombia.
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resultados de la Ronda Uruguay del GAH para las dos economlas y los cornpromisos adquiridos en el marco de Ia OMC, los cuales se COflStituyefl en unaespecie de stand still al manejo de la poiltica comercial andina y especIficamente de las nacionales. A continuación se profundiza en la alternativa de laintegracion con regionalismo abierto, como parte de la estrategia comercial delos dos palses, enmarcándola en lo que hemos denominado la vieja propuestalatinoarnericana frente a la nueva de conformación de una zona de libre comercio desde Alaska hasta la Patagonia, propuesta por Nortearnérica, recordando antiguas aspiraciones de los paIses en desarrollo, hoy olvidadas, comola armonización de poilticas, las diferencias en el grado de desarrollo, la definición de patrones de especialización y las normas de origen, la polItica con-junta en relación con terceros y las posibles acciones conjuntas en algunossectores considerados estrategicos para Ia integracion.
For ültiino, en materia comercial se incluye lo relativo a las politicas nacionales, donde a pesar de Ia existencia aparente de un arancel externo comün,medidas sus imperfecciones, considerarnos que se continua con una polIticanacional ahora limitada por la integración pero nunca sustituida, asI como losavances en promoción de exportaciones y control a la competencia desleal.La tercera parte del estudio aborda el análisis del comercio bilateral, sustendencias, asI corno la evolución, las ventajas y los riesgos en los principalessectores. For tanto, además de presentar lo general de la dinámica del comercio exterior, se plantean interrogantes en sectores considerados de riesgo parala integración corno el agropecuario y agroindustrial, complementarios peroen entredicho frente a las negociaciones multilaterales como el automotor, exitosos pero con problernas en relación con una alternativa de libre comerciolatinoamericana que pone en tela de juicio Ia bondad de una union aduanera,como son los de las cadenas metalurgica, rnetalrnecánica y petroquimica y,finalmente, sectores donde existe una amplia posibilidad en el contexto de laOMC de desarrollar una polItica conjunta industrial y productiva, en los quelas legislaciones nacionales van mucho más allá de los compromisos adquiridos en materia de apertura e internacionalización, como son los de comprasestatales, bienes de capital y servicios de ingenieria.

Los capitulos finales analizan tanto los resultados en materia de inversiones conjuntas y en cada uno de los paises producto de Ia integraciOn en losdiferentes sectores, como lo relativo al marco de la integración financiera, dondeen lo sustantivo se muestra la debilidad en los avances logrados y las alternativas y potencialidades de la integraciOn.
Las conclusiones no pueden ser entonces otra cosa que crIticas y propositivas, respetuosas de los avances logrados pero escépticas frente a la profundización de la integración, ante la falta de claridad en Ia estrategia conjunta.En slntesis, entendemos perfectamente que Ia integracion colombiana y venezolana puede no ser suficiente, comprendemos la temporalidad de sus esquemas

en el marco del Grupo Andino, pero no creemos que las propuestas plantea

das, en gran medida producto del voluntarismo y el cortoplacismo politico,

sean bondadosas para sustituir un proceso que, con todos los defectos expuestos,

es el ünicO que puede demostrar avances y éxitos parciales en la integración.

COMPAF GENERAL DE LAS DOS ECONOMIAS

Introducc

La primera aproXlmacion a las economIas de Colombia y Venezuela arroja la

impresiOn de que Venezuela es un pals rico con grandes inestabilidades y Co

lombia un pals estable y más diversificado en términos econOmicos: mientras
Venezuela ha sido una economia rentista en la cual el sector petrolero genera

ci 20% del PIB, el 80% de los ingresos de exportaciófl y el 70% de los ingresos
fiscales, Colombia se ha caracterizado por ser una economla productiva, con

una tasa de creci-miento promedio del orden del 5% en los ültimos 50 años y
un crecimiento de los precios estable en los ültimos 20 años.

La importaflCia que ejerce el sector petrolero en la economia venezolana
tiene que ver no sOlo con su magnitud sino con que el Estado venezolano
nacionalizO los recursos y Ia industria petroleros en 1974 y por consiguiente
es ci dueño y administrador de esta riqueza. Lo anterior se ye reflej ado en la
sensibilidad que esta economla tiene a la coyuntUra intemacioflal del petróleo:
en perlodos de bajos precios internacionales no se dispone de un mecanismo
de estabilización que permita a la economia venezolana aislarse y mitigar es

tos shocks externos. Al mismo tiempo, las finarizas püblicas se resienten por
cuanto su principal fuente de financiamiento son las exportaciofles petroleras
(por cada dólar que cae el precio internacioflal del barril Venezuela deja de
percibir US$800 millones).

Colombia, aunque en el pasado llegó a tener una relación similar con ci
café en Ia medida en que este producto, hasta 1960, constitula el 80% de sus
exportaciones1ideO un mecanismo de estabilización que permitiO dosificar los
ingresos de divisas extraordinarias generadas en épocas de precios altos y
compensar los ingresos del caficultor colombiano en épocas de precios bajos.
Al mismo tiempo, ci estatuto cambiario establecido en 1967, que incluyO la
adopción de un crawling peg y de una politica activa de promoción de expor
taciones, llevó a que Colombia diversificara su canasta exportadora desde los
aflos setenta, al punto que hoy en dIa los ingresos por exportaciones se apoyan
en cuatro fuentes igualmente importantes: ci café, el petróleo, la minerla y las
exportaciones menores.

En cuanto al tamaño relativo de las dos economias, mientras que en 1960
ci PIB venezolano duplicaba ai colornbiano, en 1995 el colombiano es ligera
mente superior al venezolano. En términos de poblaciOn, Colombia tenia en
1960 ci dobie de Ia poblaciOn de Venezuela. En 1995 esta relaciOfl habia dismi
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nuido a 1.6 pues, aunque las dos poblaciones vienen disminuyendo su r..
de crecimiento, en Colombia esta tendencia ha sido más pronunciada (1,2
contra 2,4% para el quinquenio 1990-1995). Esta situación conduce a ci
per capita venezolano, que en 1960 era 4.2 veces mayor que el c -

durante los ültimos afios se ha venido acercando al de Colombia.
Las cifras anteriores indican que en los ültimos 30 afios ha habido u

aproximación en las magnitudes económicas de Colombia y Venezuela ç.
explica básicamente por un crecimiento regular y sostenido de la econo:
colombiana y un crecimiento errático acompanado de crisis recurrentes a
tir de los afios ochenta en el caso del vecino pals. El resultado de estos
portamientos ha sido un enriquecimiento relativo de la economla
y un empobrecimiento y deterioro de la economla venezolana. Estas tende
sin embargo, no pueden ser proyectadas en el largo plazo por cuanto si se a,
la historia econOmica de Venezuela es claro que la capacidad de recuperacion d
esta economla ha sido uno de sus rasgos caracteristicos. En todos los caso4
problema ha consistido en garantizar la sostenibilidad de ésta para lo cual
ha intentado diseñar los mecanismos y crear los instrumentos que permita
mitigar los shocks externos y suavizar los cambios de tendencia. Sin embar
estos intentos se han visto frustrados en la mayorla de los casos en el L:,
legislativo, donde los proyectos de reforma no han sido aprobados.

Evolución general

Venezuela

Para el perlodo comprendido entre 1990 y 1992 Venezuela registró el maya
crecimiento acumulado del FIB de la region, aunque los precios internaciorW’
les del petrOleo habian iniciado su fase decreciente. Su dinámica posit.
explica por el crecimiento de la inversion privada y püblica, el aumento de)
actividad petrolera, la construcciOn privada y el mayor salario real que
elevO después de diez afios de constante caida (véase Cuadro 1.1).

Sin embargo, ya a partir de 1992 la tendencia positiva comienza a reverti
se. La caida de los precios internacionales de los hidrocarburos determinO i
baja en los ingresos corrientes del sector püblico. Inicialmente ello pudo
compensado por ingresos obtenidos por privatizaciones y una mejor gest’
püblica. A partir de ese afto se convierte en negativo y este compi
se repite sistemáticamente (véase Cuadro 1.7).

Aunque en 1991 los ingresos por privatizaciones permitieron elevar
ficativamente las reservas internacionales, en 1992 la inversiOn extranjera
redujo, las privatizaciones se desaceleraron y salieron capitales de corto plaZ
Por tanto, las reservas internacionales cayeron en más de mil millones de C
lares (véase Cuadro 1.6).
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cUAD10I,L I RODUCTO INTERNO BRUTO

ldd pee de lares)

bia Venezuela
A

FIB Creciiniento FIB Crecimiento*

-

I
40.274 4,3 52.129 6,9

isp’ 41.240 2,0 59.656 9,7

49.257 4,0 65.229 6,6

J99J 55,828 5,4 67.918 0,3

994P 68.840 5,5 68.087 -2,8

I 79.315 5,2 73.023 2,2

ppeeveeoral pr prelimmar.

t’DPNE SstadistiCaS me. Calculado con la moneda nacional a precios constantes de 1990.

Colombia

1.247,0

Venezuela

2.830,0

1.256,0 3.161,4

1.475,0 3.374,5

1.644,0 3.431,9

1.994,0 3.362,3

2.260,0 3.526,0
4___
—-

p’proez nil pr preliminar.

I) N C lombia, Venezuela, calculado con base datos rML

IWOI3 POBLACION
êre

Ann Colombia Venezuela

1 88 30,24 18,42

1989 31,74 18,87

99L 32,30 19,33

1991 32,84 19,79

1992 33,39 20,25

199 33,95 20,71

1994 34,52 21,38

199 35,10 21,64

Iete hrndo Monetarjo Internacional.
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CUADRO 1.4. TASA DE DESEMPLEO
(Porcentaje)

-

Ano Colombia Venezuela
1990 10,6 11,0
1991 9,4 10,1
1992 9,8 8,0
1993 7,8 6,6
1994 7,9 8,9
1995 9,5 10,3

Fuente: DANE; OCEI.

CUADRO 1.5. COSTO LABORAL
(fndice 1991 = 100)

Aflo Colombia* Venezuela
1990 96,2 108,9
1991 100,0 100,0
1992 105,5 103,8
1993 110,6 96,7
1994 111,9
1995 112,2

Fuente: DANE; BID.

IPP.

CUADRO 1.6. RESERVAS INTERNACIONALES TOTALES YEN MESES DE IMPORTACIONES

Colombia Venezuela
Ano

Reservas Meses de imp. Reservas Meses de imp.
Dic - 1990 4.501 9,66 11.881 20,94
Dic - 1991 6.420 15,51 14.105 16,71
Dic - 1992 7.713 14,07 13.001 12,72
Dic - 1993 7.869 9,60 12.656 13,79
Dic - 1994 8.002 8,07 11.507 17,91
Dic - 1995 8.325 12,74 9.723 10,22

Fuente: DANE; estadIsticas FM1.

CUADRO 1.7. SUPERAVIT 0 DEFICT FISCAL
(Porcentaje del P18)

Año Colombia Venezuela*
1990 -0,30 0,10
1991 0,20 -2,20
1992 -0,20 -5,90
1993 0,30 -1,30
1994 0,21 -13,30
1995 -0,57 -5,90

Fuente: Cepal.
* Corresponde al sector pdblico no financiero,

9

Conlo resultado de la crisis polItica el gobierno perdiO margen de manio

b a lo que hizo prácticamente imposible introducir correctivos que contribu

eran a reducir los desequiibrios. Se mantuvieron congelados los precios de

combustibleS, no se aprobaron en el congreso las propuestaS presentadas

rel ejecutivo para establecer el iva y los impuestos sobre los activos. Solo a

1aIes de 1993 se aprueba el iva del 10% para los mayoristas, con aplicación

a nivel niinorista a partir de 1994 y Un impuesto del 1% sobre los activos empre

sariales. El gobierno además adoptO un programa de fiscalización y cobran

zas redujo el gasto püblico y la inversion y elevO los precios de la electricidad

y los fertilizantes.

En integración económlca se creó la union aduanera en el Grupo Andino

(eunque iniperfecta), se perfeccionó el Acuerdo de Complementación Industrial

con chile y se establecieron las bases de lo que serIa la negociación en el G3.

En polItica monetaria se modificó el regimen y cobertura de los encajes,

elevandolos. Se incrementaron las tasas de interés para evitar una mayor sa

lida de divisas que presionaran la devaluaciOn, lo que contribuyó a frenar el

ritmo de crecimiento de la actividad econOmica.

A partir de 1993 el P18 comienza a decrecer. En septiembre de 1994 se pre

senta el Programa para la EstabilizaciOn y Recuperación de la EconomIa, PERE,

que contemplaba una serie de propuestas de reactivación econOmica y que

infortunadamente no tuvo mayores efectos positivos sobre la economla.

Los principales factores que contribuyeron a la crisis financiera que se pre

aentO en Venezuela fueron las altas tasas de interés unidas a la recesión eco

nóntica y la indudable laxitud de la Superintendencia Bancaria en el control

de las entidades de este sector. En consecuencia, resultaron afectados más de

la mitad de los activos del sistema bancario y las pérdidas equivalen a nueve

veces su patrimonio. MetroeconOmica estima que las operaciones para el sal

vamento del sistema financiero alcanzaron una participación del 13% del P18.

En 1994 aumentaron las exportaciones no tradicionales como producto de

la devaluaciOn, las importaciones se redujeron por la recesión y las exporta
clones de hidrocarburos se mantuvieron. Por tanto, se generO un superávit
comercial. Sin embargo, la sumatoria del servicio de la deuda externa y la
salida de capitales conlievaron una caIda de las reservas intemacionales de
más de mu millones, tendencia que se reforzO durante 1995 (véase Cuadro 1.6).

Para el ano de 1994 se estima que el deficit fiscal alcanzó el 5% del P18, pero
cuando se incluye en este cálculo el deficit cuasifiscal originado por el finan
ciamiento de la banca central al sistema financiero, aquel supera el 10%. Para

reducir el deficit se adoptaron las siguientes medidas:

• Un impuesto transitorio para los débitos bancarios.
• Impuesto general a las ventas que sustituyo el iva que pagaban los impor

tadores.
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Impuesto de lujo con tasas hasta del 30%.
Aumento en la tasa maxima de impuesto a la renta hasta del 34%.

Durante ci primer sernestre de 1995 el FIB empieza a recuperarse. Parte dcla explicación de la recuperación corresponde al buen comportamiento de laactividad petrolera y de los sectores petroquImico y metalürgico. La inflació jcontinuaba alta, ci tipo de cambio fijo y existIa una rnuy representativa dife,. Irencia entre ci tipo de cambio oficial y el negro. Esta situación de revaluación
de la moneda generó una calda importante de las reservas internacionales y Iun incremento del deficit fiscal, situación que se explicaba por el alto costo de
la deuda externa, la dcpresión en los ingresos fiscales a causa de la rccesión
intema y la evasion, asI como los menores ingresos en bolIvares por exporta
ciones de petróleo debidos al control de la tasa de cambio.

Para ci aflo de 1996 se adoptO un programa de estabilizaciOn macroeconO- I
mica que tenla como objetivo inmediato controlar la inflación y para ci efecto
se planteó disminuir en ci corto piazo ci deficit fiscal al 2% dci FIB. En ci me
diano y en ci largo plazos ci objetivo es ci de corregir los desequilibrios estruc
turales y lograr un crecimiento econOmico sostenido.

El programa de estabilizaciOn y ajuste, que fue concertado con ci FMI, le
permitirá a Venezuela acceder a recursos frescos del FMI y ci BID cercanos a los
7.500 millones de dólares. El ajuste fiscal se hará por la via del incremento de
los precios de la gasolina, ci aumento de la alIcuota dcl impuesto al consurno
suntuario, Ia icy de remisióri tributaria que permite al gobiemo rcnegociar un
acuerdo especial con los dcudorcs morosos, aumenta ci aporte de Pdvsa al FIB,
se espera una disminución dc la evasiOn fiscal, sc propone un sistcma de com
pra anticipada de deuda cxterna y efcctuar los pagos pendicntcs.

En polItica monctaria se libera ci tipo de cambio, se deja flotar y se controla
a través de un sistema de bandas, en donde la moneda se ajusta en funciOn de
Ia inflación calculada. Se espera recuperar cl patrimonio del cmisor a través
de la coiocación de bonos y con la iiberación de las tasas de intcrCs se pretende
quc éstas se proyecten a niveles reales positivos, estimulando ci ahorro. En ia
medida en quc baje Ia inflaciOn sc aspira a que ocurra lo mismo con las tasas
dc interés.

La poiItica financicra tiene como objetivo otorgar un crédito ptiblico con
destino a fortaleccr la liquidcz del sistcma financicro, crear un fondo dc restruc
turaciOn bancaria que recibira los aportes de los organismos multilaterales y
dc fondos dc privatizacion. Asimismo se fortalecerIa la acción fiscahzadora y
dc control de ia Supcrintendencia Bancaria.

Finalrncntc, en materia de economIa real, para procurar un crecimiento
sostenido en ci mcdiai-to piazo, sc propone desmontar concertadamente ci con
trol dc precios, dar apoyo financicro a ia pequena y ia mcdiana empresas,
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incremltat ci finanCiamiet0 al sector agricoia y la vivicnda más cconómica

&ustar las tarifas eléctricas y las dcl serviciO de agua.

as medids tomadas en Venezuela tendran efectos directos sobre ci mer

ado interno y sobre la competitiv ad en los extemos y podrIan afectar, como

verenWS las relaciones de intcgraciOfl con Colombia y en ci Grupo Andino.

Colombia

Al comenza de la década cit los años noventa Colombia iniciO un proccso de

reformas de fondo en su economIa, tanto polIticas con la ConstituciOn de 1991,

COInO econOmicaS con la adopción dcl nuevo estatuto cambiario, reformas co

Inercial, financiera, laboral y hasta cambios institucionales.

La reforma constitUcionai se oricntó basicamentc hacia la dcfcnsa dc los

dereChos fundamctt5 de las personas y la descentralizaciOn prcsupuesta

na. La cambiaria permitió la liberación dcl mercado dcntro de ciertas franjas,

por encima o por debajo de las cuales intervienc ci banco central, una polItica

cornerCial que redujo aranceics y eliminO todo tipo de otras barreras cuantita

tivas y cualitat vas a la importaciOn, dcsaparccieron los subsidios a la exportación,

las tasas de interCs difercnciaics, sc flexibilizO ci regimen de contrataciOn laboral

y se fusionarOn una serie de institucioneS en ci camp o dcl comercio exterior y

aduanero Es decir, se adelantO un proceso dc reformas estructurales enca

minado a permitir que polItica, econOmica e institucionalmente Colombia se

prepare para enfrentar ci proceso de intcmacionaiiZaciOn de la economIa.

I Os resultados para ci periodo de los años noventa pueden resumirse en

10 siguientc ci FIB crece a partir de 1992 y hasta 1995 a tasas superiores al 5%.

I os sectores que impulsaron csc crecimiento fueron los minero-petroleros, la
construcciOn y los scrvicios, mientras quc los de mas débil crccimiento son ci
agrIcola y otros scctores industriales.

Para 1996 se esperaba una tasa de crecimiento dci FIB de apcnas un
cxplicado por Ia mincrIa y los servicios, con caIdas en casi todos los demas
ectores con excepciOn dcl agropecuario.

La apertura estuvo acompafiada por un proceso dc revaiuaciOn dc la tasa
de cambio, por lo que a nivci nacionai se afcctaron aquelios sectores con ma

vor vaior agregado, privilegiándose ios que utilizabart materias primas im
portadas y poca mano de obra nacional.

Adicionairnentc, se increment0ci consumo aparente total, pero ia tasa de
penetraciOn dc las importaciones crcciO más rapidamcnte quc ia exportadora,
por io que ios sectores quc mayores beneficios recibieron de la apertura fueron
ci comcrciai y aquellos con bajo valor agregado nacional como ci automotor,
y los bienes no transables, por ejempio Ia construcciófl.

El nivel de cmpleo creciO hasta finaies dc 1.995. La inflaciOn ha vcnido dis

minuyendo coiocándosc por debajo dci 20%, ia tasa de cambio sc ha rcvaluado

I
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significativamente. A nivel externo se paso de balanzas comerciales positivas
a más de 4.000 milones de dólares de deficit comercial y de cuenta corriente
en 1995 (véanse Cuadros 1.4 y 1.8).

Se evolucionó de un superávit a un deficit fiscal, producto de los menores
recaudos, del incremento del gasto piblico, especialmente en funcionamien
to, y del hecho de que se crearon gastos permanentes que no fueron respalda
dos por ingresos del mismo orden, sino por privatizaciones que solamente
ingresan por una sola vez (véase Cuadro 1.7).

En la actualidad se parte de una nueva reforma tributaria aprobada, de un
exceso de gasto, una contracción en la demanda interna, un comportamiento
inercial en la inflaciOn, una contracción monetaria y un recrudecimiento de la
revaluaciOn, factores que aunados afectan tanto las importaciones como las
exportaciones y el nivel agregado de la demanda. Curiosamente el nivel de
inversion extema no ha disminuido.

A los factores estructurales que explican el comportamiento recesivo de la
economia se surna la inestabilidad politica que vive el pals y la amenaza de
sanciones comerciales por parte de Estados Unidos.

CUADRO 1.8. INFLACION ANUAL
(1990 = 100)

Año Colombia Venezuela

1990 29,14 40,66

1991 30,39 34,21

1992 27,03 31,42

1993 22,61 38,12

1994 23,84 60,82

1995 20,96 59,92

Fuente: DANE; OCEL

CUADRO 1.9. TASA DE CAMBIO REAL BILATERAL COLOMBIA.. VENEZUELA
(Indice primer trimestre 1990 = 100)

Año I II III IV

1990 100,00 100,81 104,58 110,74

1991 108,86 109,32 105,25 109,64

1992 101,93 102,08 106,82 101,73

1993 100,36 100,45 101,26 102,12

1994 95,08 81,58 76,73 87,32

1995 92,20 98,67 111,86 117,00

Fuente: DANE.

A

CompOsiciOn del producto interno bruto

La compOsiciOn del producto interno bruto de los dos palses explica en gran

medida las altemativaS y divergencias posibles en los procesos de integra

ción, pues muestra fehacientemente la posible existencia de procesos de corn

plernefltac101productiva, los sectores evidentemente competidores y

aquellOs donde pruriaria la integración abierta sin ningün tipo de compromi

sos frente a terceros (véanse Cuadros 1.12 y 1.13).

En efecto, procesos importantes de complementación productiva desagre

gando el FIB pueden verse a nivel de la fortaleza petrolera y petroqul.mica

básica venezolaria y en general la explotaciOn de minas 37 canteras que en Ve

nezuela representa aproximadamente la cuarta parte del FIB, con la petro

qulrniCa aguas abajo colombiana y los encadenarnientos productivos y
tecnologicos con las industrias del plástico, textiles, fertilizantes, etc. En general,

la fortaleza venezolana en minerales ferrosos y no ferrosos y la metalurgia,

también muestra una complementaciOn importante con Colombia como de

mandante de materias primas para los sectores de la metalmecánica, autopar

tes y bienes de capital.

Sectores competidores son por ejemplo los de las confecciones, los textiles,

las bebidas, ci tabaco, el calzado, Ia metalmecánica, los bienes de capital, etc.

Los sectores manufactureros de los dos palses participan en ambos casos con

cerca del 18% del FIB y su composición es abiertarnente compiementaria en

sectores como el petroqulmico, siderürgico y rnetalmecánico, aluminjo, cobre y
sus manufacturas, con una mayor fortaleza venezolana en los básicos e interme

dios y colombiana en manufacturas y bienes de consumo final y durable.

Sin embargo, cuando examinamos la participacion en el FIB de la agricul

tura, caza, silvicultura y pesca, en Venezuela apenas alcanza el 5%, mientras

que en Colombia en promedio podria estar en los ültimos cinco anos en el
17%, lo que muestra una estructura clararnente diferencial.

Lo anterior no serIa importante si se produjera, como en el caso de la mineria
y el petróleo, una complementaciOn sustantiva. Infortunadamente lo que ocurre
es que mientras que en Venezuela existe una agroindustria relativarnente con
solidada que utffiza materias primas e insu.mos importados y donde la protec
cion al sector agricola es relativamente baja, en Colombia la protección al sector
es mayor y va en detrimento de algunos sectores agroindustriales. Esta diver

gencia de politicas, objetivos de desarrollo e inclusive negociaciones con terceros
en ci marco de la OMS, atenta contra la definiciOn de cualquier estrategia co
mm y aun más contra la posible armonizaciOn de politicas en estos sectores.

Finalmente, sectores de no transables tienen en los dos paIses participaciOn

importante en cuanto a inversiones conjuntas 37 grados de participación en el
P113 relativarnente similares. La integraciOn en los sectores de servicios, espe
cialmente los financieros, exceptuando un débil flujo de inversiones, práctica
mente es inexistente y está por desarrollarse.
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En consecuencia, de acuerdo con lo anterior, ante aumentos de la pobla
ción en términos absolutos relativamente similares, y una revaluación mayor
del dólar superior en Colombia, también se han acortado las diferencias exis
tentes en cuanto a ingreso per capita. Sin embargo, en Colombia aumenta el
ingreso per capita en dólares producto de una mayor revaluación, aunque por
los mayores incrementos en la inflación. No ocurre lo mismo con el poder
adquisitivo. En Venezuela la revaluación en diferentes perlodos también es
importante y la productividad, coherente con el pobre comportamiento del
PIB en los ültimos afios, tampoco creció.

Por tanto la caIda del ingreso per capita en Venezuela estuvo acompañada
por un menor poder adquisitivo y en Colombia se recibieron más dólares per
capita pero se pudo comprar menos, por lo que casi podemos afirmar que la
evolución descrita afecta en general el nivel de demanda agregada en ambos
palses.

Costos laborales unitarios

Respecto de los costos laborales unitarios ocurrió algo similar. Un análisis pre
vio realizado por uno de los autores de este documento demuestra cómo el
costo laboral unitario para ci sector manufacturero, medido como la relación
entre el ingreso per capita, deflactado por la tasa de cambio, y la productivi
dad, muestra un rapido aumento, con la consiguiente pérdida de competiti
vidad relativa en el ámbito intemacional (véase Cuadro 1.5).

Cuando ci mismo ejercicio se realiza desde el punto de vista de la evolu
ción de los costos empresariales, utilizando el mndice de precios del productor
como deflactor del salario per capita, la resultante es que el costo laboral se
incrementa, producto de mayores salarios y menor crecimiento de Ia produc
tividad. Finalmente, cuando se efectüa tomando como deflactor del salario el
indice de precios al consumidor, la productividad del trabajo crece más que
los salarios, por lo que el poder adquisitivo disminuye.

For tanto, ci resultado para el sector manufacturero de los dos palses es
poco alentador, se pierde competitividad internacional, se pierde competitivi
dad empresarial y se pierde poder adquisitivo.

Empleo

Tanto en Colotnbia como en Venezuela entre 1990 y 1993 caen las tasas de
descmpieo. En Colombia ocurre lo m mo en 1994 y 1995, mientras que en
Venezuela se incrementan a partir de 1994. El año 1996 es realmente pobre
puesto que las crisis en ci mercado interno, especialmente en el colombiano,
empiezan a afectar sustantivamente el empieo, sobre todo en actividades de
bajo valor agregado como la construcción y el comercio (véase Cuadro 1.4).

polItica fiscal

El comp0rtamt0 fiscal colombo venezolano es realmente diferente puesto

que mientras los ingresos en Venezuela han dependido históricamente del

petróleoi que es propiedad del Estado, y la tributación directa e indirecta pri

vada era practicamente inexistente, en Colombia ocurrIa todo lo contrario.

For tanto, en Venezuela el nivel de ingresos se encuentra directamente corre

lacionado con las exportaciones y los precios dcl pctróleo y en Colombia con

ci nivel de la actividad agregada y las tasas de evasiOn (véase Cuadro 1.7).

SOlo empiezan a acercarse las polIticas fiscales cuando en Venezuela es

imposible mantener los niveles de gasto y de servicio de la deuda y se decide

buscar ingresos a través de Ia tributación directa e indirecta y en Colombia se
presionan reformas tributarias para cubrir deficit estructurales y gastos per

manentes gencrados con ingresos temporales y deficit de largo piazo, conse
cuencia de las transferencias de la denominada descentralización.

Con la devaluaciOn ocurrida en Venezuela en la Oltima etapa, ci deficit

fiscal se borrO de un plumazo, no producto de mayorcs recaudos ni de mayor
clisciplina en ci gasto, sino más bien de mayores ingresos en bolivares por barril
de petrOleo. El reto es mantener una poiltica fiscal que sea independiente de
las fluctuaciones de los precios y las cantidades de petróleo exportadas y de
la devaluaciOn. Adicionalmente, asegurar que los ingresos por privatizacio

nes no financien directamente deficit producto de gastos de funcioamiento,
En Colombia el deficit es estructural y lo que queda es una poiltica de

reducción dcl gasto püblico puesto que, ante ci pobre comportamiento de la
demanda agregada, son de esperar menores niveles de recaudo y mayor eva
sion o, por lo menos, aumentos inferiores a los esperados. Fara resolver ci
problema de largo plazo es necesaria la modificaciOn del sistema de transfe
rencias en Ia descentralización puesto que la disminuciOn del gasto, sumada
a una contractiva polItica monetaria dcl Banco de la RepOblica, podrIa ahon
dar aun mas la dcsacclcraciOn de la economla.

Inflacion y tasa de cambio

Como hemos visto, en los dos paIscs la tcndcncia cs hacia la revaluaciOn, aun
que la difcrencia consiste en que mientras en Colombia esta revaluación es
sistemática y pcrmancntc, en VcnczitJa se produce erraticamente y con saltos
mtempcstivos. Esta situaciOn provoca graves distorsiones no solo en materia
macroeconOmica general, lo que impide, aunado a otros factores, una armo
nlaaciOn dc poilticas, sino en intcrcambio comcrcial y dc servicios, puesto que
espuriamcntc se producen pcriOdicamente pérdidas o ganancias de compcti
tividad con los consiguientes graves cfectos para la estabilidad de los sectores
productivos (véanse Cuadros 1.8 y 1.9).
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Es de esperar que la permanencia de las actuales politicas cambiarias de
los dos palses se mantenga en el largo plazo, puesto que aunque existan dife
rencias en el comportamiento del tipo de cambio, éstas serán previsibles y los
ajustes de costos y precios serárt relativamente automáticos lo que no provo
cará distorsiones significativas en los precios relativos de los dos paises.

Como información se muestra el comportamiento de la tasa de cambio
bilateral desde 1990 donde aparentemente existe una pérdida de competitivi
dad de la economIa colombiana derivada de una mayor revaluación.

Balanzadepagos

El deficit de cuenta corriente en Colombia es una variable que puede signifi-
car graves problemas para la economla en el largo plazo, puesto que los ingre- .

sos de petróleo y otras exportaciones serán suficientes para financiar en el
corto y mediano plazos importaciones y servicio de la deuda, pero en el largo
plazo no es clara la preparación del pals para sustituir las exportaciones de
petróleo y otros bienes primarios por manufacturas y servicios de alto valor
agregado; por tanto las consecuencias de la enfermedad holandesa serlan evi
dentes (véanse Cuadros 1.10 y 1.11).

Adicionalmente la balanza comercial continua siendo negativa, lo que se
verla agravado si la crisis polItica se ahonda y conlleva sanciones comerciales
de Estados Unidos y si se afectan los flujos de inversion extranjera de largo,
mediano e inclusive, aunque en menor grado, de corto plazo.

En Venezuela el deficit no es tan representativo, producto de una balanza
comercial altamente favorable y la contracción del mercado interno, el control
de cambios y otros factores que disminuyeron las importaciones. Sin embargo
la economia venezolana continua dependiendo de las exportaciones de petró
leo y sus derivados, minerales y productos ferrosos y no ferrosos, por lo que
el gran reto está en la diversificación de exportaciones. Sin embargo, el servi
cio de la deuda es creciente, la deuda alta y los formidables ingresos derivados
de la economia petrolera no servirán durante mucho tiempo para continuar
financiando, como en el pasado, mayor gasto publico.

La inversion de largo plazo en Colombia está aumentando, aunque como
ya hemos visto presenta riesgos importantes derivados de la situación politi
ca, y la de corto plazo es poco relevante. En Venezuela ninguno de estos fac
tores ha sido importante y por eso uno de los objetivos centrales de los nuevos
planes de ajuste macroeconOmico es ci ie atraer inversion extranjera, repatria
ción de capitales e inclusive inversion de corto plazo, a través de tasas de
interés reales positivas.

Las reservas intemacionales de los dos paises, aunque en Venezuela dismi
nuyeron en los ültimos aftos, son suficientes en cuanto a meses de importacio
nes y servicio de la deuda, por lo que no son previsibles, en el corto y en el

inediaflO plazos, graves situaciones de crisis como las que se presentaron en

Mexico e inclusive en la Argentina (véase Cuadro 1.6).

Coniercio exterior

El comercio exterior venezolano duplica en exportaciones al colombiano, pero

mientraS que el petrOleo y sus derivados continüan representando un alto

porcentaje del total y la industria U otros sectores productivos con excepciOn

de la siderurgica son poco repreentativos, en Colombia las exportaciones son

mucho más diversificadas, aunque los productos mineros y en general prima

rios, como resultado de la enfermedad holandesa, ganan cada vez una mayor

participaciOn (véanse Cuadros 14 y 15).

La evolución de las importaciones es la lOgica de procesos de apertura en

los primeros aflos. Con revaluaciOn se importa de todo pero en mayor porcen

taje bienes de consumO, puesto que la porción del consumo aparente que pe

netran las importaciones es mayor que los aumentos de la producciOn. Sin

embargo en los dos paIses también se produce un aumento significativo de las

importaciones de bienes intermedios, por supuesto mucho mayor en Colom

bia donde en muchos casos no existen producciones, y de bienes de capital

para los sectores productivos, mayor en Colombia que en Venezuela.

En general, en Colombia durante los primeros aftos de la década y hasta

1995 crece el mercado, aumentan las importaciones más que la producción y
se estancan las exportaciones de los bienes de mayor valor agregado para

favorecer las de bienes primarios y de bajo valor agregado nacional, producto

de la revaluación. Esta tendencia comienza a revertirse en 1996 cuando crece

poco el mercado intemo, caen las exportaciones de bienes diferentes de los
pritnarios, pero caen mucho más las importaciones.

En Venezuela, con la apertura se produce un comportamiento similar al
que ocurriO en Colombia, hasta que se instaura el control de cambios y caen
las importaciones. Sin embargo la baja del mercado interno es dramática y la
producciOn nacional se ye seriamente afectada en sectores que no tienen como
válvula de escape las exportaciones. En la actualidad se nota una leve recupe
ración del consumo aparente y se espera en ci segundo semestre una real re
cuperaciOn de la economia.

ANEXO 1

Regimen laboral

En Lste sector también Colombia ya acometió la reforma que se orientO a fle
xibilizar los contratos de trabajo al eliminar el efecto del aumento salarial so
bre las cesantias y equiparar los costos de tener un empleado antiguo con los
de un empleado contratado el ültimo afto. Esta legislacion fue complementa
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da por Ia reforma del sistema pensional, la cual introdujo los fondos adminis

tradores de cesantIas y de pensiones, entidades orientadas a canaljzar al mer
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Desde el ano de 1947, con la creación del Acuerdo General sobre Aranceles y
0 Tarifas, GAH, se establecieron las bases de lo que seria una rmonzación de
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poilticas comerciales nacionales de los paIses que lo conformaban. En lo SUS.

tantivo se aplicaban cuatro principios básicos comprendidos en los artIculos
I, lily XI, del GATE original: transparencia, cláusula de nación más favorecida,
trato nacional y reciprocidad.

El GATE de 1947 se entendIa simplemente como un tratado temporal que
posteriormente serla ratificado en el marco de la Conferencia de La Habana
de la Organizacion de las Naciones Unidas y se convertirIa en la Organizacion
Internacional del Comercio, oic.

Sin embargo, la decisiOn del congreso de los Estados Unidos de no ratifi
carlo provoco que este mecanismo temporal se convirtiera en permanente, 1

por lo menos hasta elfin de la Ronda Uruguay, en la que finalmente se aprue
ba la constitución de la Organizacion Mundial del Comercio, OMC, con carác
ter vinculante, en la medida que ha sido ratificada por los poderes ejecutivos .

y los legislativos de la mayorIa de los paIses firmantes, incluidos los Estados
Unidos de Norteamérica.

Tanto Colombia como Venezuela son miembros activos del GATE, aunque
es necesario anotar que en la fecha en que se firmó la Alalc, hoy Aladi y p05-
teriormente cuando se creó el Grupo Andino como una extension del Tratado
de Montevideo, ninguno de los dos pertenecla a esa organización.

En primer lugar, la transparencia exige que las polIticas comerciales sean
sometidas al examen de la OrganizaciOn Mundial del Comercio y se está en la,
obligacion de aplicar los correctivos pertinentes para aquellos aspectos que se
consideren contrarios a la nonnativa internacional, a riesgo de incurrir en san
ciones comerciales.

La cláusula de la naciOn mdsfavorecida implica en lo esencial que cualquier
ventaja que se conceda individualmente a cualquiera de los palses que con
forman Ia OMC, debe ser extendida inmediata e irreduciblemente a los demás
que conforman la Organizacion.

En cuanto al trato nacional, éste consiste simplemente en la prohibición de
aplicar cualquier tipo de medidas adicionales a las importaciones, con obliga
ciones mayores a las existentes para los nacionales.

Finalmente, la reciprocidad es la aplicación de medidas equivalentes cuan
do uno de los paIses miembros del GATE, hoy OMC, viole los compromisos
adquiridos en materia comercial y de servicios.

Los cuatro principios descritos son la base de la libre circulación de facto
res y de lo que a nivel mundial se presenta como la libre competencia y el
camino hacia la globalizacion del comercio mundial.

Desde 1947 se reconocIa sin embargo la existencia de imperfecciones en el
comercio mundial y sabiamente el GATT incluyO en el contenido del tratado
original dos artIculos: el X)(IV y el XVII (cláusula de habilitaciOn), como ex
cepciones al principio de la cláusula de nación más favorecida, e inclusive
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aigunos analistas interpretan que también al denominado principio del trato

nacional
Los artIculos en menciOn protegen los acuerdos de integración económica

ue en nuestra opiniOn no son otra cosa que la conformaciOn de bloques en la

onomia mundial, en ocasiones contrapuestos al esquema mismo de la gb

baIizaci0
Colombia y Venezuela hacen parte de diferentes acuerdos de integración,

todos ebbs aparentemete amparados por el GATE y la Aladi, entre los que se

encuentra la uniOn aduarfera del Grupo Andino, los diferentes acuerdos de

zona de libre comercio con otros paIses latinoamericanos y centroamericanos

ybos acuerdos de alcance parcial en el seno de la Aladi.

En la OMC no sOlo existe la excepciOn a los principios descritos para los

acuerdos de integración. Adicionalmente, no se han negociado plenamente

entre los paises miembros una serie de temas que implican restricciones al

oznercio mundial de bienes y por supuesto de servicios. Por ejemplo, temas

relativos a los sectoreS de los textiles, ci agropecuario e inclusive el automotor

estân aOn por perfeccionar5e asI como algunos aspectos relativos a la propie

dad intelectual e industrial, la normalizaciOn técnica, las compras estatales, ci

medbo ambiente y en general los servicios.

En ci ámbito y el marco descritos es factible concluir que la polItica corner-

dab de nuestros palses es tan sob relativamente independiente en la medida

que se tiene un lImite superior de confianza o stand still, establecido por la

OMC, por debajo del cual es posible adelantar acuerdos de integraciOn o poll

tia nacionales.

Los acuerdos de integración deben ser analizados en general como una

timida perspectiva de conformaciOn de bboques, con un alto contenido de

temporalidad y fragilidad, en la medida en que ninguno de ellos es bo sufi

cientemente importante como para hacer desechar la idea permanente de re

akzar acuerdos adicionales y complementarios.

La estrategia de la integración como parte de la poiltica comercial

de Colombia y Venezuela

Podrlamos sintetizar las propuestas de Ia integración en America en la que

denominaremos la norteamericana, coherente con la estrategia de conforma

ciOn de una zona de libre comercio desde Alaska hasta la Patagonia, y la lati

n mencana de mercado comün ampliado.

Son muchas las diferencias existentes entre una y otra propuestas. Sin em

bargo nos limitaremos a explicar los principales aspectos que las diferencian

y que podrIamos resurnir en la armonizaciOn de politicas, ci grado de desa

rrollo, las normas de origen, los compromisos con terceros y las polIticas sec

tonales.
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Armonización de polIticas

Grado de desarrollo

Normas de origen y patrones de especialización

rica, aün no perfeccionado1en el que otorgan beneficios en la desgravacion a

esos paises. Lo mismo ocurre con Venezuela al firmar con Caricom y poste

riormente, auflqUe es justO reconocer que en menor grado, Colombia.

El principiO del grado de desarrollo relativo se manifiesta en la denomina

da asimetrIa en los programaS de desgravacion o cuando existen programas

5ectoriales en conveflioS de complementación y cooperación productivos o

cno1ógC05.

Como ya dijimos, este principio habIa sido incorporado y respetado por

nuestros paIses en todas y ada una de las negociaciones de integración que

habfan adelantado, hasta Ia conformación del G-3, donde independientemente

de los resultados de comercio es necesario resaltar que para nada se pidió

asnuetria con un pals de relativo mayor grado de desarrollo como era Mexico,

abandoflando ollmpicamente inclusive el derecho que nos asistla de exigir la

ampliaciOn de las preferencias arancelarias concedidas por dicho pals a Esta

dos Unidos y Canada, derivada de las obligaciones y derechos firmados en la

AladL
Las consecuencias de haber renunciado tanto al tratamiento asimétrico

coino a la cláusula de más favor en la Aladi se verán con claridad en el mo

mento de la incorporación 0 negociación, individual o colectiva, con Mercosur

y por supuesto si se desarrolla el ALCA en los términos propuestos y con el

objetivo de conformar una zona de libre comercio plena desde Alaska hasta

Ia Patagonia en el año 2005.

La diferencia básica consiste en que en la propuesta latinoamericana se

considera fundamental tener en cuenta la diferenciación en el grado de desa

rrollo de los paises que conformen un acuerdo de integración, mientras que

en la norteamericana para nada se contempla la asimetria en esta materia.

La conformación de un mercado comün ampliado, además de la consolida
ción de una union aduanera con la definición de un arancel externo comün y
una zona de libre comercio, conduce necesariamente a la armonización de
polIticas no solo en lo comercial sino en lo macroeconómico y lo sectorial.
Cuando ello no ocurre la debilidad de la union aduanera es evidente en la
medida en que los intereses de las relaciones frente a terceros priman sobre
los internos.

En la zona de libre comercio la armonización de polIticas deja de ser im
portante y lo que se establece es una serie de normativas para protegerse de
posibles violaciones a lo negociado o distorsiones en el flujo comercial o de
servicios. Su fragilidad como esquema de largo plazo depende de lo comün

de los intereses antes que de elementos vinculantes o normas supranaciona

les, derivadas de la definición de objetivos comunes de politica.

Colombia y Venezuela han orientado su estrategia de integración pragmá

ticamente, combinando union aduanera imperfecta (Grupo Andino) con zonas
de libre comercio totales o parciales, como las propuestas por Norteamérica,

lo que desafortunadamente implicó debilitar una u otra altemativa pues en
ningün caso es posible fortalecer los mecanismos de una de las alternativas
sin debilitar las demás.

En los diferentes acuerdos suscritos por nuestros paises en el pasado se resca

taba la necesidad de procurar una equidad y un equilibrio en la distribución

de los respectivos beneficios que de ellos se obtuvieran.
En el GAIT existe toda una normativa importante en cuanto a la diferencia.

de los grados de desarrollo, en la Alalc se contemplaban los palses de mayor
desarrollo relativo (Argentina, Brasil y Mexico), mediano desarrollo (Colom

bia, Venezuela, Chile, Peru) y menor desarrollo (Ecuador, Bolivia, Paraguay y
Uruguay) y se establecian preferencias en cuanto a la aplicaciOn y extension

del principio de la cláusula de naciOn mas favorecida, y posteriormente en la

Aladi se creó la bien conocida preferencia arancelaria regional, PAR.

En el Acuerdo de Cartagena, como extension del Tratado de Montevideo,

se establece el principio del menor grado de desarrollo relativo para Bolivia y
Ecuador y se fija una serie de mecanismos tanto en materia arancelaria como

de polItica sectorial y de cooperación técnica que favorecerian el desarrollo y
el crecimiento de estos palses, propugnando a un rapido equilibrio entre las

economlas del Grupo Andino.
Inclusive en tratados recientes firmados por Colombia y Venezuela, con-

junta o individualmente, se rescata esta condición de diferencias en el grado

de desarrollo. Por ejemplo, los dos paises firman un tratado con Centroamé

La normativa de origen desempeña un papel esencial aunque temporal en el
fortalecimiento de una union aduanera, ya que se supone que cuando ésta se
perfecciona las reglas en esta materia deben desaparecer, puesto que los dife
rentes palses que la conforrnan adoptaron un arancel externo comiin. No ocurre
to inismo en la zona de libre comercio, donde las reglas de origen constituyen
un elemento basico para evitar las triangulaciones de terceros palses.

Sin embargo, la diferenciación descrita es en nuestra opiniOn puramente
teOrica, en la medida de Ia fortaleza de uno u otro sistema de integraciOn y de
los nexos existentes entre los paises que lo conforman. Lo definitivo o domi
nante es el grado de compromiso de los paises al fortalecer un mercado con
pinto en la definiciOn de los respectivos patrones de especializaciOn.

El ejemplo más claro es el del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica,
Nafta, Este esta amparado por la normativa del articulo XXIV del GAIT, bajo


