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INTRODUCCION 

A. MARCO SITUACIONAL

La Integración Económica, es una de las formas de 

relación económica internacional, por la cual se 

unen los mercados nacionales de dos o más países pa 

ra formar uno solo, un Mercado Ampliado. 

La marcha de los procesos integracionistas está li 

gado directamente (aunque no exclusivamente) a la 

distribución de beneficios y costos entre los Países 

que éonforman el bloque integrado. 

Desde la fundación del GRAN (mediante el Acuerdo 

de Cartagena en 1969) a la fecha, la Integración 



2. 

Subregional ha experimentado una serie de proble

mas causados por los cambios en' las políticas eco

nómicas nacionales y por el efecto de la crisis eco 

nómica internacional. 

En el Programa de Integración Andina, se ha dado 

tendencias a la polarización de beneficios concebi 

dos como avances en las exportaciones intraregiona 

les y extraregionales (ingreso de divisas). Debido 

a que las expecta-tivas de algunos países no se ma

terializaron, las relaciones entre ellos han deve 

nido en disputas y fricciones en el ámbito regio

nal, conduciendo en cierta forma a un atraso del 

pr�ceso, así como en el alejamiento de determina

dos países integrados. 

Para poder determinar la causa fundamental, de la 

desigualdad en el reparto de los beneficios del 

GRAN, se ha considerado una dimensión económica -

constituida por los País�s Andinos y por los prin

cipales países con los cuales comercian, como son: 

Japón, La Comunidad Económica Europea y Estados Uni 

dos de Norteamérica, habiendo sido agrupados en lo 

que denominamos el Resto del Mundo (RM), siendo la 

dimensión cronológica de una década, comprendida de 

1970 a 1980. 

B. JUSTIFICACION

El presente trabajo se justifica en tanto constitu 

ye una nueva forma de estudiar y entender las 
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causas y la forma dé distribución de beneficios y 

costos entre los países del GRAN. 

La nueva forma de estudiar el problema consiste en 

considerar que la distribución de benificios y cos 

tos en el GRAN no es resultado, principal y mucho 

menos exclusivo, de las interacciones comerciales 

entre Países miembros, sino más bien, es la resul 

tante de las interacciones entre cada uno de los 

países miembros y la variable Resto del Mundo. 

Mediante el modelo de Las Cadenas de Markov, se de 

muestra que la variable Resto del Mundo al influir 

de diferente manera e intensidad en cada uno de 

los países del GRAN, sienta las bases para una de

sigual distribución de beneficios y costos. 

Finalmente, el empleo del modelo se hace necesario 

y es justificable en cuanto nos permite el estudio 

del problema planteado, considerando las relacio

nes económicas intrasubregionales y las de cada 

país del Grupo Andino con su entorno espacial, en 

otras palabras el Resto del Mundo. Por otra parte 

el modelo se adecúa al carácter empírico de este 

trabajo. 

OBJETIVOS 

El objetivo principal de este trabajo es descubrir 

el papel preponderante que desempeña el RM en la 

distribución de los beneficios y costos en el GRAN 
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así como demostrar mediante el modelo de Las Cade-

nas de Markov, que es el RM, el factor principal 

que condiciona la desigual distribución de �enefi 

cios y costos en el Grupo Andino. 

D. HIPOTESIS

Respecto a la distribución de beneficios y costos 

en el Grupo Andino se plantean las siguientes hipó 

tesis: 

1. Las relaciones asimétricas entre los países del 

GRAN y el Resto del Mundo (EE.UU., Japón y Co

munidad Económica Europea) ocasionan la p'olari

zación de los beneficios y costos de la inte

gración. Esta polarización tiene repercusión

directa en el proceso del deterioro del esque

ma de Integración Subregional Andina.

2. El tipo de vinculación que exista entre los pai

ses que conforman el Grupo Andino y de éstos

con el Resto del Mundo, determinan la distribu

ción de beneficios y costos generados en el pro

ceso de Integración Subregional Andino.

E. METODOLOGIA

Dado el carácter del presente trabajo el método 

principal empleado, es el Inductivo en tanto que 

las inferencias a obtener resultarán de la observa 

ción y análisis de fenómenos particulares de la 
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economía subregional andina, especificamente recae 

rá sobre los flujos de comercio interandino y ex

traregional. 

Para el estudio el Grupo Andino estará conformado 

por Ecuador, Bolivia, Colombia, Perú y_ Venezuela 

mientras que el RM por Estados Unidos de Norteamé

rica, la Comunidad Económica Europea .. y Japón. 

Las Estadísticas de importaciones y exportaciones 

están en valores CIF y en dólares corrientes USA, 

al igual que el Producto Bruto Interno (PBI} abar

cando el Periodo de 1970 a 1980. 

El análisis de la Información Estadistica será lle 

vada a la experimentación numérica mediante opera

ciones matriciales que operativizan el proceso mar 

koviano. 

F. CONTENIDO DEL TRABAJO

-El contenido del trabajo, se ha dividido en partes

y capi tu los de la siguiente-, manera:

Primera Parte 

La primera parte presenta el marco teórico del tra 

bajo, concerniente al fenómeno de la integración 

del Grupo Andino, asi como a la distribución de 

beneficios y costos; específicamente esta parte di 

vidida en capitules presenta el siguiente orden y 

contenido. 
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Primer Capitulo.- Se presenta un estudio general -

sobre el Proceso de Integración 

Andina, sus objetivos, mecanis

mos y la situación actual del 

Acuerdo de Cartagena. 

Segundo Capitulo. - Presenta los aspectos teóricos re 

lacionados con la distribución de 

los beneficios y costos de un Pro 

ceso de Integración en general,y 

enfocados desde algunos puntos de 

vista como es el de la teoría or 

todoxa y el de otros estudiosos. 

Tercer Capitulo.- Describe los beneficios y costos 

que particularmente el Grupo An

dino ha podido obtener,principal 

mente de los mecanismos estable

cidos, se hace una abstracción 

esencial sobre la cual gira el 

trabajo, definiendo el tipo de 

beneficios y costos, que se con 

sideran para el desarrollo del te 

ma. 

Segunda Parte 

Esta segunda parte es de aplicación empirica,en la 

que se encuentra el desarrollo en si del trabajo 

presentado en el: 
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Cuarto Capitulo.- La exposición del modelo de las 

Cadenas de Markov, así como un 

marco teórico sobre conceptos es 

tadisticos y probabilísticos que 

ayuden a comprenderla. 

Quinto Capitulo.- Se adecúa el modelo de las Cade 

nas de Markov al estudio de la 

distribución de beneficios y cos 

tos, siendo éste un modelo mate

mático-matricial que ayuda,en ba 

se a ciertos indicadores a anali 

zar el tipo de distribución de 

beneficios y costos a nivel del 

Grupo Andino, asi como el grado 

de concentración de beneficios y 

costos y jerarquías del sistema, 

aquí se demuestra que las hipóte 

sis del trabajo son válidas. 

Sexto Capitulo.- Este capitulo presente la manera 

matemática-matricial en la que 

fueron hallados cada uno de los 

componentes de la matriz de dis

tancias funcionales para la pri

mera transición presentando asi

mismo los resultados de todos los 

cálculos. 

Finalmente se presenta las Conclusiones y Recomen 

daciones, asi como los Anexos Estadísticos y la 

Bibliografía consultada. 



G. CONCLUSIONES

8. 

Una de las Conclusiones principales del trabajo es 

que: 

El Res to del Mundo, es el centro hegemónico del sis 

tema, la mayor parte de Ingresos por concepto de 

exportaciones ( concebidos como benefiicos) son tras

ladados a ese nudo, a su vez él es el que moldea 

el tipo de relaciones al interior del Grupo Andi-

no, resultando asi la polarización de beneficios 

y costos en unos cuantos países andinos, como son 

Venezuela y Colombia. 
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CAPITULO I 

LA INTE.GRACION ECONOMICA EN EL GRUPO ANDINO 

En 1969, los representantes de las Repúblicas 

de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú firmaron el 

Acuerdo de Cartagena, dando inicio al proceso subregi� 

nal andino de Integración Económica. 

Las motivaciones para la iniciación de este pro 

ceso están dadas por: el diagnóstico común de estos paí 

ses respecto a las limitaciones que presentaba la Aso

ciación Latinoamericana de Libre Comercio-ALALC, hoy 

ALADI, para impulsar el desarrollo de sus economias, las 

cuales diferían significativamente de las economías de 

Argentina, Brasil y Mexico ( ABRAMEX}; y por las decisio

nes que adoptaron los Presidentes en la Reunión de Punta 
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del Este, realizado en uruguay (1967) en la cual hubo 

concenso respecto a que la Integración Latinoamericana, 

seria más factible de realizarse impulsándola con pro

cesos subregionales de integración, dado las condicio

nes económicas cuasi homogéneas de los países que las 

conformarían (1). 

En 1974 se incorpora al Acuerdo de Cartagena 

la �epública de Venezuela, fortaleciendo e impulsando 

el proceso integracionista. Posteriormente, en 1976 se 

da el retiro de la República de Chile a resultas de la 

profunda discrepancia de su politica económica neo-libe 

ral con la estrategia industrialista-proteccionista que 

todavía conservaba el Grupo Andino� 

I.1 OBJETIVOS DEL ACUERDO DE CARTAGENA 

El objetivo primigenio e impulsor del Grupo Andino 

fue el de la industrialización sustitutiva de im

portaciones en un mercado ampliado por la integra 

ción subregional. La industrialización se concep-· 

tuó como la fuerza principal del desarrollo econó

mico-social de la subregión. 

(1) VID, Valdés, G., ''Situación del Grupo Andino en el 

Contexto Latinoamericano e Inter 

nacional� en Balance del Pacto An 

dino. 1969-1977-Revista PERSPEC 

TIVA, Afio 3, NQ 4, Tl, Lima 1977, 

Pg. 9-12. 
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La estrategia de la industrialización se basó en 

el impulso simultáneo de la ampliación del mercado 

subregional, mediante el Programa de Liberación Co 

mercial y el.incremento .de la producción y su di

versificación con la Programación Industrial en su 

fase de localización de plantas industriales en los 

Pai�es Miembros, bajo los criterios de aprovechar 

las ventajas comparativas potenciales y/o existen 

tes y de compensar las heterogeneidades estructura 

les entre ellos. La estrategia guarda relación di 

recta con el objetivo de desarrollo equilibrado y 

distribución equitativa de beneficios y costos ge

nerados por la integración, pues a tiempo se obser 

vó que la sola liberación del comercio mediante el 

Programa de Liberación Comercial propendía a poten 

ciar los desequilibrios intra-subregionales. Los 

Países Miembros de mayor desarrollo económico rela 

tivo aprovecharían en alto grado los beneficios del 

mercado ampliado (2). 

Respecto al objetivo de la industrialización,el Gru' 

po Andino no se halla en proceso de adoptar un Aran

cel Externo Comón, un Sistema Subregional de Nor

mas de Origen de las Mercancías y, la armonización 

dé los otros instrumentos del comercio exterior, 

que a la vez que signifique una adecuada protección 

efectiva a la producción subregional, permita tam

bién una mejor asignación de recursos internos y 

una competencia comercial en igualdad de márgenes 

arancelarios preferenciales. 

( 2) VID, Salgado, G., '·'Cbnciliación de las Poli ticas -
Nacionales con la aplicación de los Mecanismos del
Grupo Andino a la luz de las Diferencias Estructu
rale's y Coyunturales'·' en Balance del Pacto · Andino
1969-1977, Rvta. PERSPECTIVAS,Afío 3, NQ4, TII, Lirra 1977,
pp . 12 6 -12 9 .
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En los aflos recientes el objetivo de la industria

lización ha perdido importancia para los Gobiernos 

de los Países Miembros, pues la situación interna 

cional y del Grupo Andino presenta una situación di 

ferente que est� determinando la parali�ación de 

este proceso integracionista. Se observa que los 

gobiernos vigentes apoyan fundamentalmente a los 

sectores productivos primario-exportadores, en los 

cuales tienen ventajas comparativas o las pueden te 

ner a corto plazo. 

I. 2 PRINCIPALES MECANISMO.S .DE LA INTEGRACION SUBREGIO

NAL 

La concepción de los mecanismos de la integración 

está en relación a la estrategia de hacer viable -

la integración de países con diferencias estructu

rales a través de mecanismos de compensación de las 

heterogeneidades económicas que presentan. 

La compensación se trata de implementar mediante 

plazos y condiciones más favorables para los Países 

Miembros de menor desarrollo relativo, Bolivia y 

Ecuador, y por otra parte mediante la asignación 

de producciones industriales que permitan una ma

yor integración nacional y puedan abastecer al mer 

cado andino. 

Los principales mecanismos son: 
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I.2.1 El Programa de Liberación Comercial

El Programa de Liberación del GRAN tiene por 

finalidad eliminar de manera progresiva las 

barreras arancelarias y no arancelarias al 

comercio intrasubregional, acelerando este 

proceso entre Colombia, Perú y Venezuela y 

de éstos a favor de Bolivia y Ecuador, consi 

derando que son países de menor 

económico relativo. 

El comercio desarrollado entre los 

desarrollo 

Paises 

Miembros se ha incrementado y diversificado, 

resaltando a la fecha qu.e más del 50% del mis 

mo es de productos manufacturados y, que el 

principal mercado de estos productos es pre

cisamente el Grupo Andino. Sin embargo, los 

flujos de comercio entre cada País Miembro y

el resto del GRAN o entre las diversas combi 

naciones por pares de países arrojan défi 

cits o superavits en sus Balances Comercia -

les, motivando por parte de los gobiernos y

empresarios descontentos acerca de la bondad 

de la integración en la distribución de bene 

ficios y costos (Ver Cuadro NQ 1 y 2). 

I.2.2 La Programación Industrial

Es el mecanismo impulsor de la industrializa . -

ción y de.compensación de las heterogeneida

des estructurales. Su implementación está 



CUADRO NQ 1 

GRUPO ANDINO:MATRIZ DE COMERCÍO INTRASUBREGIONAL 1970-1978 SIN 

COMBUSTIBLE 

( Exportacioanes FOB. en Miles de D_ólares) 

ORI GEN/DESTINO 

BOLIVIA 

Colombia 
Ecuador 
Perú 
Venezuela 
Grupo Andino 

COLOMBIA 

ECUADOR 

PERU 

Bolivia 
Ecuador 
Perú 
Venezuela 
Grupo Andino 

Bolivia 
Colombia 
Perú 
Venezuela 
Grupo Andino 

Bolivia 
Colombia 
Ecuador 
Venezuela 
Grupo ·Andino 

VENEZUELA 

Bolivia 
Colombia 
Ecuador 
Perú 
Grupo Andino 

1970 

1 
4 

4,935 

4,940 

651 
7,873 

20,660 
5,040 

34,224 

76 
5,025 
3,862 

56 
9,019 

1,989 
9,475 
2,800 
5,307 

19,571 

17 
10,431 

4,487 
1,616 

16,551 

1978 

5,693 
1,001 
6,978 
2,282 

15,954 

2,712 
58,750 
11,849 

293,374 
366,685 

689 
54,736 

2,893 
15,462 
73,780 

23,456 
41,725 
31,704 
46,804 

14 3., 689 

211 
16,899 

1,677 
4,890 

23,677 

FUENTE: INDICADORES SOCIO- ECONOMICOS DEL GRAN - 1980 

Elaboración: Propia 

14.



CUADRO NO 2 

GRUPO ANDINO: BALANZA COMERCIAL 1970-1978 

(En millones de dólares) 

PAISES 

BOLIVIA 

COLOMBIA 

ECUADOR 

PERU 

VENEZUELA 

GRUPO ANDINO 

1970 

30 

- 14

- 15

334

963

1,298 

1978 

- 150

468

217

340

-1,848

973 

FUENTE: INDICADORES SOCIO-ECONOMICOS DEL GRAN - 1980 

Elaboración: Propia 

15.
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basada en el. desarrollo de .los Programas Sec 

toriales de Desarrollo Industrial-PSDI- con 

sistente en la distribución de la producción 

de determinadas partes o piezas de un produc 

to o en la asignación de la producción de de 

terminados productos en exclusividad. La asi� 

nación de producciones es el resultado de las 

negociaciones entre los Países Miembros, en 

las cuales los criterios de ventajas compara 

tivas estáticas o potenciales y el criterio 

de distribución equitativa de beneficios es

tá presente. 

I.2.3 El Arancel Externo Común-AEC

El AEC es un mecanismo de protección de la 

producción subregional y también un mecanis

mo de asignación de recursos en función de 

la nueva estructura productiva que se planea 

configurar en la subregión. Actualmente el 

AEC rige sólo para los productos contenidos 

en los PSDI aprobados; en cambio para el re� 

to de los productos rige el Arancel Externo 

Mínimo Común. 

El diseño del AEC está basado en la teoria de 

la protección efectiva que busca configurar 

un arancel ad-valorem nominal que permita un 

valor agregado subregional mayor que su simi 

lar extranjero, para ello se considera la pro 

tección al bien final y a los insumos impor

tables y el criterio de los técnicos y la 
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decisión negociada de los países acerca de 

los _·_ niveles de empleo e intensidad de mano 

de obra que se requiere para determinadas pro 

ducciones, del apoyo al uso de tecnologías 

originarias y de la condición de industria -

incipiente. 

Como efectos de su 'aplicación, el AEC y la 

armonización de los otros instrumentos del co 

mercio exterior, contribuirá a una distribu

ción más equitativa de los costos y benefi

cios, puesto que el margen arancelario subre 

gional ( AEC-AIC) será uniforme para todos los 

Países Miembros, pues todos se regirán por 

el AEC frente a terceros países y para el co 

mercio reciproco por el arancel interno co

mún del Programa de Liberación. Por atra par 

te, la adopción de.l AEC constituye una pode

rosa herramienta para la negociación interna 

cional ( 3). 

I. 2. 4 El Régimen Común de Tratamiento a -los Capi ta

les Extrartjeros y sobre Marcas,Patentes, Li

cencias y Regalías. 

El régimen señalado, fue aprobado mediante -

la Decisión 24 del Acuerdo de Cartagena, me 

diante el cual se regula el ingreso y localización

(3) VID, Comisión del Acue�do de Cartagena, Evaluación

del Programa de Reactivación y Examen de la Situación

Actual y Perspectivas del Proceso de IntegraciónSub
regional-Documento COM / XXXV/dT2/Mod.-1, Lima 1982,
Pg� 5-16 y Pg. 37-88.
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de los capitales extranjeros en la subregión 

y también se regula la salida y repatriación 

de capitales y utilidades así como del pago 

de regalías. Con esto se trata de proporcio 

nar oportunidades al capital nacional y sub

regional a fin de que aprovechen lps venta

jas de la integración. 

I. 3 Situación Actual del Acuerdo d.e Cartagena

El objetivo primigenio e impulsor del Acuerdo se 

ha debilitado, motivado por factores internos y ex 

ternos que han dado por resultado que los Países 

Miembros no cumplan con ejecutar los PSDI aproba

dos, que incumplan con los acuerdos del Programa 

de Liberación Comercial, que se sigan denorando en 

la aprobación del AEC y la armonización de los 

otros instrumentos del comercio exterior y que se 

haya flexibilizado la Decisión 24. 

Se observa en el Grupo Andino que los Países Miem 

bros apoyan a los sectores productivos primario -

exportadores, descuidando a los sectores industria 

les, los cuales se hallan altamente expuestos a la 

competencia internacional dado el carácter libe

ral de las actuales políticas económicas. 



CAPITULO II 

19. 

�ASPECTOS TEORICOS DE LA GENERACION Y DISTRIBUCION 

DE BENEFICIOS Y COSTOS EN LA INTEGRACION ECONOMICA� 

Se supone que la integración económica, al eliminar los 

obstáculos al comercio intrarregional y ampliar el 

mercado acarrearía una serie de efectos positivos conca 

tenadas: Las oportunidades de inversión aumentarían, la 

desviación del trabajo (la especialización) se facilita 

ria, la competencia dentro del área se haría más 
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pronunciada y además se. lograría una mayor autonomía en 

relación con el comercio internacional. Todo ello 

pe+mitiria elevar la tasa de crecimiento económico de 

la ·región que se integra como un todo. 

Se puede decir, que al ver los resultados de cada pro

grama de integración, en diferentes partes del mundo, 

estos han acarreado una serie de problemas; tanto para 

los países tomados individualmente como para las comuni 

dades económicas que se han creado al amparo de estos 

programas, los problemas básicos se relacionan con "LA 

DISTRIBUCION DE BENEFICIOS Y COSTOS'·' derivados de la 

integración económica, entre otros muchos. 

En el presente capitulo, veremos los aspectos teóricos 

relacionados, con la generación y distribución de bene

ficios y costos, provenientes de los programas de inte 

gración, se hará una descripción somera del punto de 

vista ortodoxo, a partir del análisis de Viner, Lipsey, 

asi como enfoques de otros estudiosos, de la materia que 

nos ocupa. Al mismo tiempo se hará, una relación des-

criptiva de los beneficios y costos, que se pueden gene 

rar a partir de un proceso de integr'ación económica , 

tanto para la región como para cada país miembro. 
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II. 1 .LA TEORIA ORTODOXA,- SOBRE LA DISTRIBUCION DE BE

NEFICIOS Y COSTOS, OTROS ENFOQUES 

La Teoria de las Uniones Aduaneras 

La Teoria de las uniones aduaneras, trata de ex

plicar los efectos económicos de la integración ; 

los efectos que conllevan los cambios discrimina

torios de los aranceles. 

En si la teoria de las uniones aduaneras es una 

rama especial de la teoria arancelaria. 

Según la teoria de las uniones aduaneras, los cam 

bios discriminatorios de los aranceles, perturban 

las relaciones económicas, ocasionando cambias en: 

Los patrones de consumo, los patrones de produc

ción, los términos de intercambio, la balanza de 

pagos y quizás la tasa de crecimiento. 

Es Viner, quien con su teoria ''Del Segundo Mejor'' , 

realiza un estudio riguroso de los efectos de las 

uniones aduaneras; por lo cual para medir los efec 

tos netos sobre el bienestar (que produciría el 

hecho de formar un grupo integrado) es necesario 



2 2. 

hacer una comparación entre los aumentos y las 

declinaciones en la eficiencia, de la producción, 

consumo y otros. (1) 

Un cambio en la eficiencia (producción, consumo, 

etc.) es conocido como 'llll efecto estático, y un 

cambio en la tasa de crecimiento como un efecto 

dinámico, ambos no cambian necesariamente el bie

nestar en la misma dirección. 

Viner, realizó un análisis de_ tipo estático, en 

cuanto al efecto distribucional de una unión adua 

nera. Analizó, los aspectos relacionados con el 

bienestar, en términos de la CREACION Y DESVIACION 

del comercio. 

Si por efecto de la unión aduanera, el locus na

cional de la producción se mueve de una fuente de 

costo mayor, hasta una fuente de costo menor; se 

da creación de comercio, dando paso hacia la posi 

ción de libre comercio; si por el contrario se 

(1) VID, VINER, J., The Customs Union Issue, Carnegie 

Endewmont for Internacional Peace, New York, 1950. 
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efectúa, desde una fuente de costo menor hasta una 

fuente de costo mayor, desvia el comercio, y por 

lo tanto, se aleja de la posición del libre comer

cio. 

El efecto neto de la creación de la unión aduane

ra, se medirá por la diferencia de los efectos 

positivos de la creación de comercio y lps efec

tos negativos de la desviación de comercio. 

Lipsey, cree que una mejor distinción con respecto 

a los efectos de las uniones aduaneras, se da en

tre la sustitución de paises y la sustitución de 

productos. La sustitución entre países 

en la creación y desviación de comercio, 

mo las que describio Viner, por medio de 

les va variando el locus de producción. 

tución entre productos, es provocada por 

en los precios relativos. Cualquiera de 

consiste 

tales co 

las cua-

La susti 

un cambio 

las dos 

sustituciones, normalmente conducirá a variaciones 

en los patrones de ambos, consumo y producción.(2) 

(2 )  VID, Lipsey, R¡ "The Theory of Customs Unions: A 

General Survey", en Bhagwati, J. (Cd. )International 

Trade, 1969. 
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Los supuestos estáticos de la teoría ortodoxa, y 

sus categorías analíticas, tienen relevancia limi 

tada para los problemas reales de los países sub 

desarrollados. 

Según Helmut Janka (3), los esfuerzos teóricos de 

los clásicos consta principalmente de dos partes: 

Ofrece argumentos para una política de protec

ción en un solo país. 

Se refiere a la integración per-se, o sea al 

mercado ampliado del cual se espera una reduc

ción de los costos de la política de protección 

El análisis de la protección, tiene dos elementos 

el de la producción, que refieja la cantidad(valor) 

de insumos que se necesita para elaborar un pro

ducto determinado en el país en vez de ircportarlo; 

y el del consumo que refleja la pérdida del exce-

dente del consumidor cuando se vende un 

a un precio más alto. 

producto 

El análisis estático de la teoría ortodoxa, ignora 

los problemas característicos de las economías en 

desarrollo, que sufren desequilibrios, que poseen 

mercados distorsionados e incipientes, y que expe 

rimentan dificultades de adaptación de sus estruc 

turas productivas. Por ello la teoria ortodoxa 

arroja conclusiones tan contradictorias, con una 

visión dinámica de la integración económica de los 

paises en vías de desarrollo. 

(3) VID, Helmut Janka �Distribución de Beneficios y Co�

tos en la Integración", Revista de la Integración NQ

17, afio 1974. 
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II.2 BENEFICIOS Y COSTOS 'PROVENIENTES DEL PROCESO DE 

INTEGRACION, PARA-LA REGION Y PARA CADA PAIS MIEM

BRO. 

Tanto los beneficios y los costos que puede gene

rar. un proceso de integración, cubre un·a amplia 

gama, pues ellos pueden ser objetivos o subjeti

vos; los cuales poseen gran importancia para la 

viabilidad del proceso y para la consideración de 

conveniencia del esquema i�plantado, ya sea para 

la región o para cada pais conformante. 

Se hará una distinción entre los efectos que tie 

ne la integración en la estructura productiva, y 

aquellos que se relacionan con el nuevo marco que 

la integración ofrece a las políticas públicas 

internas, y a las relaciones económicas de cada 

pais y del conjunto de ellos con el resto del mun 

do ( RM). 

II.2.1 Beneficios y Costos para la Región

Integrada) 

(Zona 

l. Estructura Productiva e Intercambió

En el campo de la producción�os efec 

tos de la integración, son consecuen

cia de las nuevas corrientes de comer 

cio que se generan. 



a. En el Co�to Plazo

2·6. 

Se registran los siguientes beneficios 

potenciales. 

Se registran cambios en el aprovecha

miento de la capacidad instalada, de 

bido a la apertura de los mercados de 

los países integrados. 

Una utilización adecuada de la planta, 

aunado a otros factores como la intro 

ducción de nueva tecnología, un ade

cuado uso de recursos productivos, una 

mejor organización de la producción 

etc; permitirá reducir los costos de 

producción, asi como estará en la ca

pacidad de sustituir importaciones pro 

venientes de terceros paises. 

Como hablamos antes manifestado, la 

teoria ortodoxa, suele denominar como 

ineficientes esa desviación del Comer 

cio; si la producción regional se rea 

liza a precios de mercado por encima 

de los imperantes en el resto del mun 

do. Sin embargo desde el punto de 

vista del bienestar de la región, lo 

que interesa no es el precio de merca 

do, sino el costo de oportunidad de 

la capacidad instalada sub-utilizada , 

y del trabajo que absorven. Si el 
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costo so�ial es inferior al de la 

importación desde terceros países, la 

desviación de comercio o sustitución 

regional de importaciones es eficien

te. (4) 

En el corto plazo también se pueden 

registrar los siguientes costos: 

Se consideran principalmente, los cie 

rres de fábricas, asi como contrac

ciones de las mismas y también de cier 

tas industrias, que son provocadas por 

la competencia de la producción de 

otros paises miembros. Según el 

análisis de Viner, esto seria lo que 

él denomina creación de comercio, es 

decir la producción local que se ve 

desplazada por la producción regional 

de menor precio. La teoria convencio 

nal debido a su tendencia a ignorar 

los tropiezos con que se toc�n los pro 

cesas de ajustes, supone que la crea

ción de comercio constituye un signo 

inequívoco de beneficios, pues consi 

dera que los recursos que dejan de ser 

utilizados en las industrias afectadas 

son absorvidas rápidamente 

actividades dentro del pais 

dor. 

{4) VID French Davis Ricardo "Efectos de las 

Aduaneras sobre la asignación de Recursos" 

Técnica NO 6, Diciembre 1977.

en otras 

importa-

Uniones 

Nota 
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Debido a este tipo de costos de la 

formación de un grupo integrado, es 

que se hace necesario que el 

de desgravación del comercio 

proceso 

recipro-

co, sea gradual, .asi como que exista 

mecanismos de regulación de la compe

tencia. 

b. En el Mediano o Largo Plazo

Beneficios Potenciales: 

Los efectds más positivos se regis-

tran a mayor plazo; y se relacionan 

más que nada con la asignación de nue 

vos recursos o reubicación de los ya 

existentes; lo cual posibilita la aper 

tura de mercados. 

(I) Mayor Grado de Especialización

Las políticas de industrializa 

ción en el plano nacional condu 

cen a menudo al establecimiento 

de toda clase de industrias, stn 

tener en cuenta las posibilidades 

de especialización, que pueden 

existir con respecto a otros pai 

ses. Si los procesos de sustitu 

ción de importaciones y de indus

trialización general se desarro 

llan dentro de un marco regional, 
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se explotarían las ventajas que 

ofrece la especialización dentro 

de un solo pais; porque cuanto 

más grande sea el mercado, mayo

res han de ser las posibilidades 

de especialización. 

Las ventajas de la espe:::ialización 

son particularmente evidentes, en 

el caso de los productos en que 

las materias primas o la energia 

representan una parte importante 

del costo de producción, ejemplo 

en el caso de ciertos 

quimicos de la alúmina 

papel y la celulosa. 

productos 

o del 

También la especialización, es 

importante en el caso de produc

tos cuyo proceso de fabricación 

es muy complejo; como los automó 

viles y las máquinas, para los 

cuales se da un conjunto de pro

ductos semiacabados, que a su 

vez venden para el producto final; 

se dan productos intermedios que 

actúan como proveedores de diver 

sos fabricantes de productos ter

minados. Se aconseja a su vez 

la especialización en lo que se 

refiere a los productos 

las. 

agrico-
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Para los paises en desarrollo, 

dotados de una variedad de facto 

res naturales y otros factores 

de producción se reducirian con

siderablemente, si en vez de 

implantar una variedad·de indus

trias, se especializaran en aque 

llas para las cuales poseen ven

tajas comparativas. 

(II) Variaciones de las corrientes de 

Comercio 

Las corrientes de comercio reci 

proco que sustituyen importacio

nes desde fuera de la región, 

acarrean variaciones en la compo 

sición de la demanda efectiva y, 

por consiguiente tiende a afectar 

la estructura productiva. De 

que si el efecto es positivo o 

negativo dependerá de las carac 

teristicas de las actividades 

productivas que se originen o 

promuevan. 

En la medida que dichas activida 

des productivas signifiquen en un 

mayor uso de recursos productivos 

abundantes del pais, que estaban 

desenpleados o subutilizados,darán 



31. 

origen a beneficios que los precios de 

mercado no ref lejan por lo que la 

teoria ortodoxa suele ignorarlo. 

El estancamiento y fluctuaciones 

del poder adquisitivo, de las 

exportaciones tradicionales de 

productos primarios procedentes 

de los paises en desarrollo y di-

rigidos a los mercados de los 

paises desarrollados, obliga a 

los primeros a diversificar sus 

exportaciones, tanto en lo que se 

refiere a la clase de estos como 

a su destino; ello conlleva a un 

cambio en la estructura productiva 

asi tenemos la industrialización -

con miras a las exportaciones a 

otros paises en desarrollo es un 

elemento importante de la diversi

ficación de las exportaciones,ésta 

aceleraria el proceso de industria 

lización, aumentaria la demanda de 

materias primas y aliment9s y se 

estimularia asi la importación de 

tales productos de otros paises 

en desarrollo. 

Al exportar productos industriales 

a otros paises en 

estos dependerian 

desarrollo, 

menos de los 
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países desarrollados y podría 

resistir mejor los trastornos cau 

sados en sus mercados exteriores 

por las características del co

mercio, de los productos prima 

rios; sus importacione� de Bienes 

de capital y de materiales bási

cos estarían menos sujetas, a las 

consecuencias de fluctuaciones 

que experimentan las exportacio

nes tradicionales de productos bá 

sicos. 

''Mientras las corrientes comercia 

les de los países en desarrollo 

desemboquen casi exclusivamente 

en_los países desarrollados y 

procedan de los mismos, los pri

meros estarán, sin duda, a menu 

do a merced de la política econó 

mica y comercial de los países 

desarrollados. En consecuencia 

un incremento del comercio entre 

los países en desarrollo tendria 

no sólo importancia económica, 

sino también política'' (5) 

( 5) VID UNCTAD - NACIONES UNIDAS ''La Integración econó-
1;

_mica de los paises en desarrollo. S.D. Pg.10.
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(III) Aprovechamiento de las Economías

de escala

Esta tercera fuente de beneficios 

potenciales, está constituida 

por el aprovechamiento- de las 

economías de escala, que la am

pliación del mercado permite. 

Cuando se encierran los procesos 

de sustitución de importaciones y 

de industrialización en marcos 

nacionales muy estrictos y cuando 

no se hallan mercados fuera de 

las fronteras nacionales ( en el 

interior o exterior de la región) 

no se obtendrán economías de es

cala que se podrían obtener en 

mercados más grandes y los países 

en desarrollo malgastarían los 

escasos recursos para inversiones 

que disponen, dicho en otras pala 

bras si el mercado es pequeño se 

pierden las ventajas de reducción 

de costos de los métodos de pro

ducción en.gran escala. 

La economía de es cala que se pue 

de lograr, depende de la índole 

de la actividad productiva. 

En la actualidad las economías de 

escala tiene gran importancia, 
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porque en la mayor parte de las 

industrias manufactureras, aunque 

no en todas se está incrementando 

el tamaño óptimo; pero cuanto más 

grande sea el tamaño del mercado 

existen más posibilidades de que 

se den las condiciones propicias 

para el funcionamiento de fábri-

cas lo suficientemente grandes 

para poder asimilar la nueva tec 

nología. 

El proceso de integración ofrece 

la oportunidad para ampliar en 

forma estable y libre de ciertas 

restricciones los mercados dispo 

nibles para numerosas actividades 

cuyas economías de escala sean 

compatibles con la mayor dimen-

sión que ofrece el mercado inte 

grado. 

( IV) La liberación del comercio puede

posibilitar una mayor competen-

cia intrarregional, entre las

empresas que poseían un car.acter

monopólico. A su vez la integra

ción de mercados puede 

la disponibilidad de 

productivos. En general 

afectar 

factores 

ella 

ofrece nuevas oportunidades de 

inversión. Por lo tanto en una 

economía estancada puede ayudar a 

imprimirle un mayor dinamismo a 

incrementar la tasa de ahorro y 

a incorporar nuevas tecnologías . 
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(V) Armónización de políticas econó

micas y acciones externas conj un

tas

La integración económica puede 

influenciar sobre la po·litica eco 

nómica de los paises miembros, 

como sobre su posición frente al 

resto del mundo (�M) 

Para formar un mercado común se 

hace necesario un proceso de ar 

monización de las políticas de 

cada pais, lo cual obliga en la 

mayor parte de los integrantes, 

reformular sus politicas económi 

cas nacionales . En algunos casos 

resulta ineludible una armoniza-

ción estricta, por lo cual el 

pais que no este dispuesto a con 

dicionar sus politicas en esos 

términos no podrá ingresar a for 

mar parte del proceso; un buen 

ejemplo lo constituye la politi-

ca arancelaria, la que 

decis�yamente sobre el 

influye 

intercam 

bio reciproco y sobre la protec

ción de que goza la producción 

regional frente al exterior. 



Como consecuencia de la 

ción de un conjunto de 

3 9. 

agrupa

paises, 

con intereses comunes, en un 

mercado ampliado, se forma un equi 

po con mayores posibilidades de 

negociación a la que tendria cada 

pais solo frente al mercado in

ternacional. 

Los términos de intercambio, ten 

drian la posibilidad de ser mejo 

radas sobre todo en lo que se 

refiere a la sustitución regional 

de importaciones, esto demandaría 

que las importaciones de los 

paises miembros influya en mayor 

grado sobre la cotización de 

aquellos productos en el mercado 

internacional. 

Una acción conjunta puede mejorar 

las condiciones de acceso a los 

mercados de terceros paises; asi 

como eventualmente podria surtir 

un impacto positivo sobre los. 

precios de las materias primas 

de exportación tradicional de los 

países miembros, cuando sus mer

cados externos no son competiti 

vos ni estables. 
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La capacidad de negociación, ad

quiere gran importancia, para el 

caso de las relaciones que se 

entablan con las empresas trans 

nacionales en los aspectos que 

se refieren a la transf.erencia de 

tecnología y la inversión extran 

jera. La integración de una for 

ma u otra dependiendo de la forma 

que adopte el proceso, podria 

debilitar la posición de los 

estados miembros, si estos actua 

ran en forma aislada, defendiendo 

intereses de distinta naturaleza 

o de un orden diferente de prio

ridades; ya que la unificación de 

mercados permite que dichas em

presas transnacionales abastezcan 

al conjunto de paises integrados 

desde una sola planta, situada 

en el pais en que lográn más pri 

vilegios. 

Los paises miembros, pueden obte 

ner mayor capacidad de negocia

ción e incrementar sus beneficios 

a través de la inversión extran

jera, si dichos paises adoptaran 

un tratamiento común frente al 

capital extranjero, apoyándose 

también en la obtención de infor 

mación o efectuando licitaciones 

conjuntas cuando sea viable. 
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Se puede apreciar, que existe 

una variedad de posibilidades, 

dependiendo de la política que 

se adopte; existiendo procesos 

de integración que acentúan la 

desnacionalización de los paises 

participantes y otros que, por 

el contrario permiten acrecentar 

la autonomía de los paises miem

bros y contribuyen a facilitarle 

un desarrollo con perfiles 

pios. 

pro-

II. 2. 2 Beneficios y Costos para cada país miembro

En la parte que acabamos de finalizar, se 

vieron los beneficios potenciales que un 

proceso de integración podria acarrear pa 

ra el conjunto de paises. Esta parte del 

análisis se concentra en la distribución 

de esos beneficios y costos entre los pai 

ses miembros. 

Los efectos de la integración económica, 

llegan a cada pais participante por varias 

vias; pero la que se analizará es la 

relacionada con el intercambio comercial 

y su impacto en la producción nacional. 

La expansión del comercio reciproco, que 

ocasiona un proceso de integración, provo 

ca cambios en la estructura á.e la producción 



39. 

de los países miembros, esos cambios afee 

tan la eficiencia con que cada pais utili 

za sus recursos y modifica la calidad y 

dotación de ellos. 

La naturaleza de las modificaciones de la 

estructura productiva que experimenta ca 

da pais depende de las. oportunidades que 

le ofrezca la integración, asi como de la 

capacidad que posee cada pais para aprove 

charlas adecuadamente. 

La suma de los efectos positivos o negati 

vos, forman parte de los beneficios netos 

de la integración para el conjunto de los 

países miembros. 

Existen otros efectos, constituidos por 

las transferencias implícitas de ingresos 

los cuales se realizan en la medida que 

se intercambian entre los paises miembros, 

bienes y servicios, a precios diferentes 

al mercado internacional. 

Dichas transferencias están ligadas tanto 

a los términos de intercambio reciproco 

como al volumen y composición de ese in

tercambio. 
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Términos'de Intercambio Reciproco 

La caracteristica central en la cons

titución de un mercado ampliado es el 

tratamiento preferenóial que se da a 

la producción regional. Cualquiera 

que sea el mecanismo mediante el cual 

se otorgue ese tratamiento preferen -

cial tenderá a traducirse en un precio 

de mercado superior al internacional , 

para la producción protegida. Este 

"sobreprecio" en términos arancelarios 

se denomina ''MARGEN DE PREFERENCIA n pa 

ra la producción regional. 

El margen de preferencia, puede defi

nirse como la diferencia entre el 

arancel oficial que los paises miem

bros de un acuerdo de integración apli 

can a terceros paises; y el arancel 

que aplican a su comercio intrasubre

gional. 

Puede ser definido también como un 

'·'Subsidio'·' en el sentido de que el 

pais que otorga el margen de preferen 

cia deja de percibir los derechos de 

aduana al importar desde un pais so

cio. ( 6) . 

( 6) . VID, ANINAT A. n Programa de Liberación y el Arancel

Externo Común'·' , en Pacto Andino Carácter y Perspecti

·vas,Compilador Ernesto Tironi; Ed. Instituto de 

Estudios Peruanos - 1978- Pg. 114. 



4 l. 

El margeri de preferencia que resulta 

permite al país miembro '·'B'·' que satis 

face la demanda regional, cargar a sus 

exportaciones un precio '·' Pr" el cual 

es superior al precio internacional 

'-'Pi '-' . Pero también se incurre en cos 

tos reales de producción "Ps '-' ,los que 

pueden ser superiores o inferiores a 

los del mercado internacional. 

La diferencia entre (Pr -Pi) re

presenta una transferencia finan 

ciera en favor del país '-'B". 

La diferencia entre (Pi- Ps) es 

el beneficio o costo que genera 

esa producción para la región. 

La diferencia entre (Pr-Ps) cons 

ti tuye el beneficio o costo neto 

para el pais '-'B". 

El margen de preferencia por un 

puede incentivar la sustitución 

lado 

de 

. importaciones y por el otro promover 

las exportaciones de cada país miem

bro hacia los demás países asociados. 

Se da un flujo de relaciones de comer 

cio e incentivos que podrían 

narse de ida y vuelta, en el 

denomi

mercado 

ampliado, es decir, cuando las expor

taciones se destinan al rcercadoregional 
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gozan pues de un subsidio implicito 

que es pagado directamente por el pais 

usuario. Al mismo tiempo, aquel efec 

túa en el resto de la región compras 

de productos que también gozan de már 

genes de preferencia por consiguiente 

se produce una tendencia al alza de 

los precios de importación y de expor 

tación, en cáda uno de los paises par 

ticipantes. De lo que se trata es de 

los términos de intercambio reciproco 

comparados con los que se enfrentaria 

al comerciar esos bienes con el resto 

del mundo. Los costos y beneficios 

medidos por las brechas registradas en 

tre ambos indicadores de los términos 

de intercambio ( con paises miembros y 

RM) reflejan los efectos de carácter 

distributivo. 

Desde el punto de vista distributivo 

se registra alguna compensación entre 

los beneficios que registra un pais 

al colocar exportaciones a un precio 

superior al internacional, y los cos 

tos que soporta al adquirir importa

ciones a un precio que excede al in

ternacional; �j emplo, si se produjera 

un alza del cuociente entre sus indi 

ces de precios de exportación e impor 

tación, indicaria que el promedio de 

los márgenes de preferencia de que go 

za ese pais en el comercio reciproco 
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resultarian mayores que los que otor 

ga, conduciendo por. lo tanto a una 

mejora de sus términos de intercambio. 

b. Estructura del Intercambio Reciproco

El efecto sobre los términos de inter 

cambio, producido por la constitución 

de un mercado ampliado refleja solo 

parcialmente la transferencia de in

gresos resultante. El efecto distri 

butivo depende también de volumen de 

producción comercializado. 

La combinación de los efectos, tanto 

de los términos de intercambio, -como 

del volumen de producción comerciali

zado, determinará en última instancia 

el saldo neto de los subsidios impli

citos (o preferencias arancelarias ) , 

tanto recibidas como otorgadas por 

cada pais_miembro. 

Los diferentes componentes del comer

cio reciproco lo agruparemos en tres 

grandes categorias: 

( I) Los márgenes de preferencia que

se aplican a cada i tem de expor

tación e importación, pueden ser

muy variados.
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(II) No todos los productos tienen la

misma significación para el desa

rrollo económico nacional.

(III) Existen productos de fácil colo

cación en los mercados externos:

en cambio, otros no lo son por lo

que la obtención de acceso a los

mercados de los paises asociados

puede representar una variable

importante.

Es importante, por lo tanto no sólo el 

volumen comercializado, sino también 

las características de la producción 

y comercialización de las mercaderías 

que cada pais logre colocar en la 

región: asi por ejemplo, no significa 

ria una ventaja para un pais miembro 

colocar en la región a precios simila 

res a los internacionales, volúmenes 

apreciables de productos primarios que 

antes exportaba al resto del mundo. 

Los márgenes de preferencia varian de 

un item a otro no sólo a causa de la 

dispersión, del arancel externo común 

( AEC), . sino también por las condicio

nes del mercado regional. En la medi 

da que el AEC varié de un item a otro, 

deberla de ser ponderado por el mar

gen de preferencia que utilice. 



45. 

La suma ponderada de las exportaciones 

de cada pais miembro mostraria los 

subsidios implicitos que ha recibido. 

En forma agregada ellos corresponden -

al monto de las exportaciones multi 

plicados por el margen promedio de 

preferencia. Un procedimiento igual 

se aplicaria a las importaciones pro

venientes de la región. Asi se obten 

drá el monto neto de las trans feren

cias de ingresos que se realizan pe 

riódicamente entre los paises miembros 

a consecuencia de las corrientes de 

comercio reciproco que se han genera

do y los márgenes de preferencia vi 

gentes. 

Se puede concluir diciendo que ni la 

evolución de los términos de intercam 

bio reciproco, ni el saldo de la ba

lanza comercial con la región indican 

por si solos la posición relativa de 

un pais. Se utilizan ambas variables, 

para que se considere que para lograr 

una distribución equitativa de los 

subsidios implícitos no se requiere 

imponer un equilibrio forzado en los 

corrientes de intercambio ya que es 

posible compensar un determinado sal-

do en éstas, con cambios en la 

sición del comercio y/o de sus 

nes de preferencia. 

compo 

márge-
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Por otro lado, cabe resaltar que es 

tos indicadores miden únicamente la 

transferencia de ingresos que se pro 

duce entre paises miembros. Tanta o 

mayor significación para el desarrollo 

nacional tienen la calidad de las co

rrientes de intercambio que se generan 

y su repercusión sobre la economia 

interna. 



CAPITULO III. 

47. 

III .1 ''NATURALEZA DE BENEFICIOS Y COSTOS EN EL GRUPO ANDINO" 

En el capitulo II se enunció una serie de beneficios y 

costos potenciales que se derivaban de un proceso de 

integración en general. En el presente capitulo, enfoca 

remos los beneficios y costos que particularmente el 

Grupo Andino puede obtener del proceso de integración 

que se instauró en 1969 mediante el Acuerdo de Cartage 

na. 
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. III.1 NATURALEZA DE LOS BENEFICIOS Y COSTOS EN EL GRUPO 

ANDINO. 

Dada una área de integración económica, la motiva 

·ción de los paises miembros que la conforman y la

probabilidad que lo sigan conformando, estará en

relación a los mayores beneficios que ellos reci

ban en comparación con los costos que tengan que

afrontar. Los beneficios como los costos pueden

ser de naturaleza económica, politica, social,cul

tural_y provenientes de diversas fuentes; estos

costos y beneficios pueden ser directos e indirec

tos, cuantificables o tan solo de apreciación

cualitativa.

En el presente trabajo nos referimos solo a los 

beneficios y costos de naturaleza económica, pro 

venientes del comercio intercomunitario y conside 

rado el efecto perturbador del comercio de cada 

uno de ellos con el resto del mundo. 

Especificamente nos referimos a los beneficios y 

costos directos y cuantificables, y hacemos una 

apreciación de los indirectos y no cuantificables 

que afectan el área integrada. Pero antes de 

adentrarnos al desarrollo de lo anterior diremos 

que los beneficios y costos de distinta naturale 

za también son importantes por cuanto la mayor 

vinculación de los paises los constituye en un 

nuevo bloque de poder económico-politico capaz de 

negociar con el resto del mundo, mejores condicio 

nes, en sus relaciones económicas, comerciales,fi 

nancieras etc; asimismo en lo cultural, la mayor 

integración politica, asi como la transmisión cul 

tural de cada pais miembro. 
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III.1-.1 Estructura Productiva y las Relaciones

de Comercio 

En el objetivo primordial del Acuerdo 

de Cartagena "de promover un desarrollo 

armónico y equilibrado" hay un reconoci 

miento expreso de que el esfuerzo inte

gracionista ofrece la posibilidad de 

ac�lerar �l ritmo dé la produCcion de 

cada uno de los paises participantes de 

esta Empresa. 

Para dilucidar cuales son los _ posibles 

beneficios y costos que acarrea el pro 

ceso de integración en el área de la 

producción y el comercio es necesario 

identificar los mecanismos concretos 

que habrán de utilizarse en el proceso 

Sub Regional Andino. 

Se hace necesario enunciar que para el 

presente trabajo se tomarán en cuenta 

sólo los beneficios y costos que se 

puede generar del Arancel Externo Común 

(AEC) y la Asignación de Industrias, 

pues consideramos que los efectos 

económicos del 

ción dependen 

je , mientras 

Programa 

del AEC 

que los 

de 

que 

de 

Libera

se fi 

la 
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Decisión 2.4 ·están estrechamente ligadas 

con la implantación del Programa Secto 

rial de Desarrollo Industrial (PSDI). 

Tanto el AEC y el PSDI son mecanismos 

asignadores de recursos product�vos asi 

como constituyen factores importantes .de 

regulación de las condiciones de 

tencia del comercio. 

compe 

l. El Programa de Liberación y el Aran

cel Externo Común

En una agrupación como la Andina, la 

Liberación del Comercio y el AEC 

tiene por objeto fundamental avanzar 

hacia el establecimiento de un merca 

do ampliado. 

La aplicación del AEC y el Programa 

de Liberación definirán entonces una 

promoción mas enérgica a las exporta 

cienes destinadas tanto a Grupo Andi 

no como al Resto del Mundo. 

Enunciaremos ci�rtas consideraciones 

respecto al Programa de Liberación: 

(I) Por el lado de las exportacio 

nes, el Programa de Liberación 

favorece a los bienes manufactu 

rados tradicionales (bienes de 

consumo) que tenian los más 
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altos ara�celes antes del proce 

so de integración, de tal mane 

ra que beneficiarían mayormente 

a los países que poseían inicial 

mente un mayor grado de indus 

trialización, que ya producían 

esos bienes y están en condicio 

nes de exportarlos. Según un 

estudio realizado por Ernesto 

Tironi (1) el Programa de Libe 

ración resultaría más beneficio 

so para Colombia y Chile en 

primer lugar seguido por Vene 

zuela, Ecuador y Perú ocupando 

Bolivia el último lugar, pues 

dichos países habían adquirido 

mayor experiencia en la etapa 

de sustitución de importacione� 

lo cual unido a su capacidad 

instalada, economías de escala 

no utilizadas, externalidades y 

la existencia de una infraes 

tructura más desarrollada eran 

factores que les permitían 

aprovechqr mayormente las venta 

jas del Programa de Liberación. 

(1) VID, Ernesto Tironi en "Estrategias de Desarrollo e

integración: Divergencias Andinas" en Pacto Andino,

carácter y perspectivas, Ed. Instituto de Estudios

Peruanos, 1978, Pg. 272.
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CUADRO NQ 3 

GRUPO ANDINO: COMERCIO DE MANUFACTURAS 1974 

PAIS 

BOLIVIA 

COLOMBIA 

CHILE 

ECUADOR 

PERU 

VENEZUELA 

GRUPO ANDINO 

EXPORTACIONES 
TOTALES MANUF. 
(MILLONES $) 

1.0 

447.0 

262.0 

42.0 

122.0 

100.0 

974.0 

EXPORTACIONES 
TOTALES AL GA 
(MILLONES $) 

0.6 

137.0 

50.0 

20.4 

45.0 

8.0 

259.0 

PARTICIP. % EN 
EL TOTAL DE 

EXP. MANUF. 

60.0 

30.2 

19.1 

48.6 

36.9 

8.0 

26.6 

FUENTE: Ferench Davis E. "El Pacto Andino - Un Modelo Original 

de Integración" Pg. 42. 

JUNAC - Cifras provisionales 
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Si bien es cierto que el Progra 

rna de Liberación puede favorecer 

a los paises que inicialmente 

mostraban mayor grado de desa 

rrollo industrial corno lo mues 

tra el Cuadro NQ 3. (exc�ptuando 

a Venezuela pues este pais re 

cién se habia incorporado al 

Grupo Andino a f ines de 1973), 

se observa también que una pe 

queña parte de sus exportaciones 

totales de manufacturas son des 

tinadas al comercio intrasub

regional suponiéndose además 

que el mayor porcentaje sea 

destinado al resto del mundo, 

exceptuándose de ello Bolivia 

y el Ecuador que muestra el 60% 

y cerca del 50% respectivamente 

de su participación en el comer 

cio con el Grupo Andino,lo cual 

puede ser explicado por el he 

cho de que los paises ·mayores 

del Gran tuvieron que liberar 

la casi totalidad de los items 

del universo arancelario con 

respecto a las exportaciones ori 

ginarias de Bolivia y Ecuador. 

Por el lado de las importacio 

nes totales, se puede apreciar 

que Bolivia y el Ecuador han 

tenido el menor porcentaje 



PAISES 

BOLIVIA 

COLOMBIA 

ECUADOR 

PERU 

VENEZUELA 
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( 7 � 05 % y 11. 96% respectivamente) 

de su oferta agregada aba5teci 

da desde el exterior; mientras 

que Colombia, Venezuela y Perú 

registraron los mayores pareen 

tajes (16.42%, 14.20% y. 12.72% 

respectivamente), lo cual signi 

fica que sustituir importacio 

nes que se adquieren más baratas 

en el resto del mundo, por otras 

eventualmente más caras origina 

rias del Mercado Común tendrian 

para estos paises un costo pro 

porcionalmente más elevados. 

CUADRO NQ 4 

GRUPO ANDINO: IMPORTACIONES 1980 

(MILLONES DE$) 

IMPORTACIONES PBI IMPORTACIONES COMO 
% DEL PBI 

GRAN RM · GRAN GRAN PBI 

22.7 388.7. 5,507.42 0.41 7.05 

500.6 5,507.42 3,350.88 1.49 16.42 

167.0 1,358.5 11,368.0 1.46 11.96 

68.9 2,360.6 17,192.10 0.40 13.72 

281.0 ·a,s24.o 60,025.62 0.46 14.20 

FUENTE: ESTADISTICAS FINANCIERAS INTERNACIONALES - FMI -

DIRECTION TRADE -FMI 1982-

ELABORACION: PROPIA 
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Al 'iniciarse en 1969 el proceso 

de integración, los gravámenes 

arancelarios en la Sub-Región 

promediaban el 92% Ad- Valorem 

(en especial los de Colombia, 

Venez.uela y Perú), además exis 

tian restricciones a las impor 

taciones (prohibiciones,cuotas, 

licencias previas, controles de 

divisas etc. ) • En 1980 el rrayor 

arancel aplicable para los pro 

duetos sujetos a liberación en 

el comercio entre Colombia, Pe 

rú y Venezuela estuvo alrededor 

de 26% y se registró un prorredio 

arancelario de 8 a 10 por cien 

to Ad-Valorem, adicionalmente -

más de una cuarta parte del uni 

verso arancelario se comerciali 

zaba libremente. (2) 

A pesar que las acciones de li 

beración del comercio muestran 

fecundidad, es pertinente indi 

car que el crecimiento del in 

tercambio comercial de los pai

ses del Gran no se debe exclusi 

vamente a las oportunidades 

creadas por la reducción y

(2) VID, Parra, P.I, ''Una Evaluación del Pacto Andino '',

Comercio Exterior, Vol. 33, NQ 3, México Mrrzo 1983.



56. 

eliminación de las barreras 

arancelarias, Armando Gallegos 

en su Tesis llega a demostrar 

que los márgenes de preferencia 

tuvieron un radio .de acción muy 

pequeño, por ejemplo .para el 

caso Peruano, el comercio con 

el Grupo Andino representa alre 

dedor del 5% de su comercio ex 

terior global, entre 1969 y 1977 

sólo un 12% del valor de las 

exportaciones, es decir 35 mi 

llenes de dólares, y un 8% del 

valor de las importaciones es 

decir 104 millones de dólares 

recibieron márgenes de preferen 

cia, siendo el monto de las im 

portaciones el 1% de las impor 

taciones peruanas globales. (3)

Por otra parte es de indicar que 

el comercio entre los paises 

miembros es todavia reducido en 

comparación a su comercio con 

el resto del mundo, las exporta 

ciones hacia el Mercado Andino 

alcanzan solamente el 4% de las 

exportaciones al mundo en 1980, 

( 3} VID, Armando Gallegos Monteagudo: ''Márgenes de pre 

ferencia y flujos comerciales en el Grupo Andino" -

-Abril 1980.- CIUP 
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mientras que las importaciones 

procedentes del Grupo Andino 

representaron un 4.4% del total 

importado ;por los paises miem 

bros para 1969, .Para ese mismo 

años las exportaciones del Gran 

representaron alrededor de un 

2%. (4) 

2. La Programación Sectorial

Un problema que se puede dar, debido 

al proceso de integración, es el de 

la concentración de nuevas industrias 

en determinadas zonas paises o 

regiones, gracias a la simple libe 

ración del mercado, este es un fenó 

meno conocido como ''Polarización" ,es 

asi como los Programas Sectoriales 

de Desarrollo Industrial (PSDI) impi 

de que la localización de nuevas in 

dustrias se realice en forma espon 

tánea en los paises de mayor desarro 

llo relativo dentro del conjunto 

del Grupo Andino. 

Los PSDI, favorecen asi a los paises 

de menor desarroilo o también podria 

resultar más ventajoso para los 

(4) VJ:D, Junta de Acuerdo de Cartagena "Evaluación del

Programa de Reactivación y examen de la situación

actual del Gran", Com/XXXV /dt 2/Mod. I/NOV. 1982.
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localizados en los extremos geográ 

fices del Grupo Andino o con mayores 

dificultades en el transporte. Los 

PSDI se convierten pues en el princi 

pal instrumento directo de programa 

ción industrial y de distribución 

equitativa de los beneficios de la 

integración. (5) 

En 1972 fue aprobado el primer PSDI, 

que abarcaba un segmento importante 

del sector metal-mecánico, dicho pro 

grama comprendió alrededor de 200 

items que abarcaba principalmente 

equipo eléctrico, instrumentos, má 

quinas, herramientas 

para la mineria, la 

se previa (US $ 500 

y maquinarias 

producción que 

millones de 19 7 4 ) 

involucraba una intensa sustitución 

de importaciones desde terceros pai 

ses asi como una expansión de las 

exportaciones intrasub-regionales. 

El otro PSDI tan importante como el 

primero, fue incorporado an Agosto 

de 1975 y esta vez se trató del sec 

tor petroquimico, en virtud de la 

decisión 91, de la cual se esperaba 

una producción de alrededor de ----

US $ 1,200 millones para 1985, este 

(5) VID, French Davis: ''El Pacto Andino un modelo ori 

ginal de integración'·' . En Grupo Andino, carácter y 

perspectivas, Ed. Instituto de Estudios Peruanos, 

19 7 8 - Pg . 4 6 . 
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progr�ma- comprendía la incorporación 

de productos intensivos en el uso de 

capital con tecnologías poco difun 

�ibles y enormes economías de escala. 

Aparte de los dos programas mencio 

nados, a la fecha se han aprobado el 

del sector automotor y el del sector 

siderúrgico, éste último en 

parcial. 

forma 

Los resultados de dichos programas 

en términos de producción y comercio 

son los siguientes: La producción 

originada del programa metal mecáni 

co han sido desarrollados a 1980 en 

un 45%, el comercio intrasubregional 

de los productos cubiertos por el 

programa pasó de US $ 5.35 millones 

a US $ 21.61 millones (32% del creci 

miento interanual) entre 1975 y 

1980. (6)

Con referencia al programa d$ la in 

dustria petroquimica, entre 1976 y 

1980 las exportaciones intrasubregio 

nales de productos petroquímicos se 

(6) Estos datos fueron extraídos del documento ''Evalua 

ción del programa de reactivación y examen de la 

situación actual y perspectivas del proceso de inte 

gración subregional "Acuerdo de Cartagena". 

COM/XXXV/dt2/ Mod. 1, NOV. 1982
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han incrementado a una tasa anual de 

22.3% mientras las exportaciones di 

rigidas hacia fuera de la sub-región 

lo han hecho a una tasa de 7. 8% anual, 

en valores corrientes, las exporta 

cienes totales de .la sub-regióri en 

1976 alcanzaron a 26.7 millones de 

dólares, mientras que en 1980 fueron 

del orden de 71.3 millones de dóla 

res. 

A pesar de los efectos más o menos 

positivos de dichos programas estos 

han alcanzado tropiezos en su deve 

nir, lo que no ha permitido su cabal 

aplicación. 

Aunado a los PSDI, se encuentra el 

régimen común de tratamiento de los 

capitales extranjeros que ingresan 

al Grupo Andino. Los paises Andinos 

siempre supieron que su estrategia 

de desarrollo depende de modo crucial 

de los aportes en dinero, de tecnolo 

gia del capital extranjero, sin em 

bargo con el fin de continuar siendo 

en algo dueflos de su destino, adopta 

ron normas comunes para regular la 

participación del capital extranjero 

a través de la Decisión 24. 
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3. La Decisión 24

Tiene como norma fundamental del ré 

.Qimen de tratamiento de los capitales 

extranjeros, el hecho de . disponer 

la transformación de las Empresas 

extranjeras que deseen gozar de las 

ventajas del Mercado Común, en Socie 

dades Mixtas o Nacionales. 

A pesar de contar con un tratamiento 

contable que fija la proporción de 

participación en la propiedad de la 

Empresa, de utilidades remitibles, 

de rendimientos reinvertibles, de 

regalias aceptadas etc., hoy en dia 

se cuenta con que la inversión extran 

jera no ha disminuido, ni siquiera 

a crecido mas lentamente debido a la 

Decisión 24. Asi tenemos que en 

Colombia para el periodo 1968 a 1970 

la inversión extranjera directa (IED) 

de 13 millones de dólares subió a 

US $ 34 millones entre 1971 y 1973, 

sólo en manufacturas tuvo un incre 

mento de 140%. Asimismo según infor 

mación extraída de la revista del 

Grupo Andino NQ 57 - 1966, sostiene 

que la IED creció en todos los secto 

res entre 1974 y mediados de 1976 

en un promedio de hasta 70 millones 

de dólares anuales, los cuales . se 

invirtieron en Empresas Mixtas (Se 
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denomina -Empresas Mixtas aquellas con 

participación de capital extranjero 

en no más del 49% del capital total) 

en Perú se dió un incremento de in 

versión extranjera directa en el 

periodo 1971-77 de 14.7% a pesar de 

la politica de restricciones a la 

afluencia de capitales extranjeros y 

las disposiciones legales que exis 

tian tanto para las empresas extran 

jeras como nacionales, durante el 

Gobierno Militar, se continuó con 

el incremento de la IED; entre los 

proyectos conocidos y que están mas 

ligados a la integración, se encuen 

tran, una inversión de 16 millones, 

de dólares para productos quimicos 

realizada por la Bayer y un proyecto 

de 8 millones de dólares de la M:lssey 

Ferguson y Volvo para tractores y 

Equipo de mineria. 

Dentro de los paises Andinos el ma 

yor monto de IED la realizó el Ecua 

dor, con una tasa de 19.6% entre 

1971 y 1977, esta inversión es expli 

cada por el descubrimiento de nuevos 

pozos de petróle.o, en Bolivia las 

mayores inversiones estuvieron des 

tinadas para el Programa Metal-mecá-

nico, concretamente en la 

Mixta Atlas Copeo. 

Empresa 
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CUADRO NQ 5 

MONTO ACUMULADO DE INVERSIONES EXTRANJERAS DIRECTA 

EN EL GRUPO ANDINO 

. 

. 

1967 

144 

728 

82 

782 

3,495 

5,231 

( MILLONES DE US $ ) ' .

ANOS 

1971 1973 

75 85 

900 950 

300 400 

880 990 

3,000 3,100 

5,155 5,525 

1975 

100 

1,208 

830 

1,692 

3,397 

7,227 

1977 

120 

1,400 

880 

2,000 

3,600 

8,000 

TASAS ACUMULADAS 
1967-77 1971-77 

- 1.8 8.1 

6.8 7.6 

26.8 19.6 

· 9. 8 14. 7

0.3 3.1 

4.3 7.6 

Junac indicadores Socio-Económicos 1980 

Propia 
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Se pu�de apreciar que en general la 

evolución de la IED ha·crecido para 

la generalidad de los paises, exce� 

tuándose de ello Venezuela pais que 

sólo a fines de 1973 ingresa a for 

mar parte del Grupo Andino; entre el 

periodo 1967 y 1971 se da menor tasa 

de crecimiento para algunos paises, 

y en otros inclusive no se ha dado 

dicho crecimiento como es el caso de 

Bolivia, esto puede ser explicado 

como lógica reacción de los inversio 

nistas extranjeros, ante la incerti 

dumbre que probablemente tendria la 

colocación de capitales en paises 

que estaban reformulando su politica 

frente al capital extranjero, pero 

parece que con la dación de las nor 

mas de regulación de inversión ex 

tranjera (Decisión 24), esta vuelve 

a tomar su cauce regular y los pai 

ses siguen invirtiendo en paises del 

Grupo Andino, como lo muestra el Cua 

dro NO 3. 

Lo anteriormente descrito nos mues 

tra que si bien es cierto la inte 

gración andina ha permitido liberar 

el comercio entre los paises del 

Gran, asi como poner ciertas barreras 

arancelarias al resto del mundo en 

términos de mayores exportaciones 

procedentes de los paises del Gran 
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al resto del mundo, mayor intercam 

bios. intrasubregionales, menores im 

portaciones procedentes del RM con 

destino a los paises subregionales 

andinos, se han venido dando en tér 

minos no tan satisfactorios o prove 

chosos para los paises andinos,todos 

esos indicadores no han alcanzado 

las proyecciones un tanto ambiciosas 

que se habian propuesto los paises 

al firmar el Acuerdo de Cartagena, 

por otro lado si se quiere buscar un 

culpable podríamos decir que lo 

podemos encontrar quiza en las poli 

ticas de cada pais y no sólo en la 

integración y sus metas de un comien 

zo, pues esta es sólo una parte de 

dichas políticas de cada pais y más 

aún la integración per-se no es un. fin 

sino un medio utilizado para encon 

trar un desarrollo más equilibrado 

(entre otras cosas) de los paises 

que lo conforman, por otro lado los 

Programas Nacionales de Desarrollo 

pudieran no estar elaborados acordes 

con la realidad del pais en el cual 

va ha ser aplicado, y en general en 

el tipo de desarrollo dependiente 

de paises subdesarrollados como los 

Andinos. 
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Por lo expuesto queremos terminar 

diciendo que si bien este trabajo 

trata de hacer un estudio desde el 

punto de vista de ingresos que se 

perciben o dejan de percibir como 

implementación de �os mecanismos del 

Acuerdo, existen y se dan otros efec 

tos muy importantes de tipo cualita 

tivo que escapan al presente estudio, 

pero que por ello no deja de ser 

transcendentales para la marcha del 

proceso. 

BENEFICIOS Y COSTOS PARTICULARMENTE CONSIDERADOS 

PARA EL ESTUDIO DE LA DISTRIBUCION DE BENEFICIOS 

Y COSTOS EN EL GRUPO ANDINO 

Los beneficios y C?stos derivados de la integra 

ción son muchos y muy variados y la posibilidad 

de obtenerlos depende en gran parte del tipo de 

terminado de integración que se implemente. 

Se puede distinguir entre efectos ligados al cam 

po de la estructura productiva, como resultado 

de las nuevas corrientes de comercio que se gene 

ra por la liberación del comercio, y aquellas 

relacionadas con el nuevo marco que la integra

ción ofrece a las politicas públicas de cada pais 

miembro, asi como a sus relaciones de 

con el resto del mundo. 

comercio 



67. 

(a) En cuanto a la estructura productiva e in

tercambio

En el ámbito de la producción, los efectos 

de la integración están relacionados con 

los cambios que se producen en las corrien

tes de comercio reciprocó. 

La teoria ortodoxa (referida a las uniones 

ftduaneras), concentra su atención en el aná 

lisis estático, en economias en equilibrio, 

de los efectos de liberar el intercambio re 

ciproco entre los paises participantes de 

la integración. 

Creación y Desviación de comercio 

Efectos estáticos incluyen el efecto de 

tipo distribucional sobre la producción 

en otras palabras lo que se conoce como 

la creación y desviación de comercio, -

efectos sobre el consumo y variaciones 

en los términos de intercambio. 

Viner analizó los aspectos de las unio 

nes aduaneras que tienen que ver con el 

bienestar en términos de la creación y 

la desviación del comercio. 

Una unión aduanera, podria cambiar la 

ubicación nacional de la producción de 

algunos bienes. Si la producción es mo 

vida de una fuente de costo mayor hasta 

una fuente de costo menor se da la CREA 

CION de comercio y por lo tanto se 
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avanza hacia la posición de libre comer 

cio. Si por el contrario, el cambio se 

realiza desde una fuente de costo menor 

hasta una fuente de costo mayor, desvia 

el comercio y se aleja de la posición 

de libre comercio. ,Estos cambios, como 

se dijo anteriormente, constituyen el 

efecto distribucional de una unión y 

afectan la eficiencia estatica del em

pleo de recursos; siendo que la desvia 

ción de comercio resulta en una distri

bución menos eficiente de recursos mun 

diales mientras la creación de comercio 

en una distribución mas eficiente. 

Si asumimos que es posible medir dichos 

efectos, la eficiencia del uso de recur 

sos mejora si los efectos positivos de 

la creación de comercio exceden los 

efectos negativos de la desviación. 

Un incremento en la eficiencia no quie 

re decir necesariamente que el bienes

tar mundial haya subido, y decir lo con 

trario significa que no toma en cuenta 

los problemas distribucionales sino que 

se asume que hay diferencias compensato 

rias. 

Medida de la Creación y Desviación de 

Comercio 

Hacer comparaciones entre las ganancias 

y pérdidas que resultan de la creación 
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cultoso; p�ro bajo las condiciones 

asumir costos fijos, un estimado de 
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difi 

de 

la 

ganancia de la creación de comercio, se 

puede obtener multiplicando la diferen

cia en costo por unidad entre la fuente 

previa y la fuente nueva por el volumen 

físico del comercio creado. De la mis 

ma manera, las pérdidas que resultan de 

la desviación del comercio se puede ob 

tener multiplicando la diferencia en 

costos por el volumen de comercio des

viado. 

Una comparación de estas dos cifras mes 

trará si el efecto neto es aumentar o 

disminuir la eficiencia de producción. 

Para que este método sea válido requie 

re que tanto el consumo como los costos 

de los productores en cuestión sean fi 

jos. Sin estas condiciones resulta la 

evaluación muy dificil. 

Las ganancias obtenidas de la creación 

de comercio provienen solamente de los 

países miembros de la unión. 

El análisis de Viner trataba solamente 

de los efectos sobre la producción, no 

tomó en cuenta los cambios en el consu 

mo. Sin embargo el cambio discriminato 

rio de aranceles acompañado a una Unión 

Aduanera alterará los precios relativos 

y ocasionará cambios en los patrones de 

consumo. 
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Meade analizó los efectos sobre el con 

sumo, en un·modelo que invertia los su

puestos de Viner, asumiendo como patrón 

fijo la producción, tal que el consumo 

fuera el que variara. No precisaremos 

más sobre el efecto consumo, solamente 

se dirá que las alteraciones en la 

producción afectarán el consumo y de 

igual manera, los cambios en el consumo 

afectarán la producción, y todo esto 

afectará el bienestar que se puede obte 

ner a través de una unión aduanera. 

El análisis ortodoxo sobre la integra

ción, y que escuetamente se acaba de 

exponer, se concentra en el análisis 

estático, en economia en equilibrio etc. 

Este análisis ignora los problemas ca

racteristicos de economias en desequi 

librio, que poseen mercados distorsiona 

dos e incipientes, y que experimentan , 

dificultades de adaptación de sus es

tructuras productivas como son las eco 

nomias de los paises que conforman el 

Grupo Andino. 

Los efectos en general que la integra 

plazo ción puede ocasionar en el corto 

están vinculados a los cambios que se 

producen en las corrientes comerciales, 
,, 

y que afectan el aprovechamiento de la 

capacidad instalada y el nivel de em

pleo. 
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A largo plazo modifican la especializa 

ción entre las empresas y al interior 

de cada una de ellas: la utilización de 

los recursos nacionales: el aprovecha

miento de economias de escala, el grado 

de competencia en lo� mercados que se 

integran las oportunidades de inversión 

y el nivel de ahorro. 

(b) Nuevo marco que la integración ofrece a las

politicas públicas de cada pais miembro y 
acciones conjuntas 

La integración económica obliga a la refor 

mulación de las diversas politicas económi

cas nacionales y a la reformulación de ac 

ciones conjuntas frente al resto del mundo: 

afectando asi su capacidad de negociación 

frente a terceros: ejemplo de ello corres

ponde a la politica arancelaria, la que in 

fluye decisivamente sobre el intercambio 

reciproco y sobre la protección de que goza 

la producción regional frente al exterior. 

Estos efectos pueden ser vislumbrados en el 

desarrollo de un pais con perfiles propios 

o que pueden acentuar la desnacionalización

de las economias de los países participan

tes.
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Estudios realizados sobre la Distribución 

de Beneficios-y Costos de la Integración 

Actualmente, se podria afirmar que la desi 

gualdad en el reparto de los beneficios de 

la integración, ha sido uno de los principa 

les factores del deterioro de esquemas im

plantados. 

/ 

Varios estudios recientes tratan este pro

blema, en unos se presenta un análisis de 

tipo general, como el de R.E. Hess, que tra 

ta sobre los mecanismos para reducir o com 

pensar los efectos asimétricos de la inte

gración económica sobre los ingresos fisca 

les de los paises miembros (en rvta. de la 

integración, Nov. 1977 pp 129-153); el de 

Hanse Janke, que hace un análisis sobre la 

distribución de beneficios y costos en sis 

temas de integración (en Rvta. de la inte

gración, Stbre. 1974- pp33-53); y el del 

mismo Ffrench Davis, que estudia sobre la 

distribución de beneficios y costos y la 

eficiencia de la integración económica (en 

CIEPLAN Santiago-1977). Por igual existe -

una variada bibliografia sobre medidas pro 

puestas para lograr una distribución más 

equitativa de los beneficios de la integra 

ción, por ejemplo Elkan y Mclntyre han pre 

sentado esquemas tendientes a asegurar co

rrientes de comercio balanceadas y las Na

ciones Unidas sugieren mecanismos de compe� 

sación por medio de una asignación equitati 

va de ingresos fiscales. 
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Cabe resaltar que todos los estudios o aná-

_lisis de la de-s.1.gual distribución de costos 

y beneficios de la integración, tanto en 

términos teóricos corno en el plano de esque 

mas particulares y en especial en lo que a 

medidas equilibrantes propuestas se refiere; 

se considera a los paises miembros totalrnen 

te abstraidos del entorno económico, social 

y politice internacional. Esta es una lirni 

tación que puede restar validez a los es

quemas y medidas compensatorias propuestas, 

porque bien puede ser que el menor o mayor 

desarrollo relativo de un pais sea reflejo 

de una diferenciación en sus relaciones con 

la econornia internacional. 

O sea, el atraso relativo de un estado pue 

de haberse originado en una mayor vincula

ción con el centro capitalista, establecida 

a lo largo de su historia, y no romper esos 

lazos de dependencia haria insubstanciales

los beneficios esperados del programa de 

integración. Por lo cual, aunque el progra 

rna de integración supusiera altos costos 

para algunos paises (Baja industrialización 

deficits comerciales intrarregionales)estos 

costos podrian ser inferiores a los benefi 

cios que el pais podria alcanzar si evitara 

una seudoindustrialización o una generación 

de exportaciones mediante las inversiones 

de empresas transnacionales, y a la inver

sa, los aparentes "beneficios"logrados por 

un pais de mayor desarrollo relativo podrian 

ser solo un disfraz de los altos costos de 

su dependencia. 
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Modo particular de.analizar la distribución 

de beneficios -y costos en el Grupo Andino 

De lo que se ha enunciado anteriormente, se 

puede decir que al contabilizar los benefi 

cios y costos de la integración, se deben 

tomar en cuenta los que tienen su_ origen en 

las relaciones de los paises entre si y con 

el resto del mundo. 

A fin de descubrir el papel preponderante 

del centro hegemónico en el sistema Sub re 

gional Andino, en este trabajo de Tesis, se 

presenta estimaciones cuantitativas de la 

evolución de las vinculaciones asimétricas 

de los paises Andinos entre si, y de cada· 

uno de ellos con el resto del mundo, traba 

jando empíricamente con el modelo de Markov, 

basado en conexiones interregionales, para 

obtener los resultados correspondientes.Los 

países del grupo Andino y el Resto del Mun 

do son considerados como nudos de los cua

les emergen y a los cuales llegan flujos de 

comercio. 

Concepto Peculiar de Beneficios y Costos 

Son dichos flujos de comercio, la base de 

nuestro concepto de beneficios y costo pues 

se supone que las magnitudes de estos flu

jos son indicadores del grado de industria 

lización y del desarrollo relativo de los 
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paises y sirven, ademas junto con la econo 

mia interna, de punto de partida para encon 

trar el grado de importancia o jerarquía 

que determinado pais tiene dentro del siste 

ma. 

Con el objeto de situar estos flujos de co 

mercio en forma operacional es que se recu

rre a la teoría de la cadena de Mrkov. 

Los conceptos en que se basan nuestro traba 

jo tienen aún mayor respaldo, si revisamos 

el Acuerdo de Integración Sub regional, que 

en su Art. 2Q del Primer Capitulo, manifies 

ta, que los resultados del proceso, deberan 

evaluarse periódicamente, tomando en cuenta 

principalmente la expansión de las exporta

ciones globales de cada pais, el comporta 

miento de la balanza comercial con la Sub

región, la evolución de su producto bruto 

interno, entre otros efectos; y los cuales 

son tomados en cuenta para el presente ana

lisis, de la misma manera tomamos flujos de 

comer.cio globales de cada pais miembro con 

la región, pero aún mas, consideramos el 

contexto internacional es decir el Resto del 

Mundo, en estas relaciones; por la importan 

cia que ello presupone, al querer conocer 

la causa principal de la polarización de be 

neficios y costos, asi conceptuados . 
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CAPITULO IV 

'-'EXPOSICION DEL MODELO DE· LAS CADENAS DE MARKOV" 

IV.1 CLASIFICACION DE LOS MODELOS DE ACUERDO CON SU 

CONSTRUCCION LOGICO - EMPIRICA 

Un modelo es un conjunto de relaciones matemáticas 

que expresan, en forma simplificada e idealizada 

las caracteristicas básicas y esenciales, ya sea 
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de un orden institucional y legal vigente, de una 

tecnologia incorporada a la actividad económica 

que es objeto de análisis o de la regularidad del 

comportamiento real de los sujetos de la actividad 

económica. 

De acuerdo con su construcción lógico - empirica, 

los modelos pueden clasificarse: 

. Lineales y no lineales (atendiendo a la ley mate 

mática de correspondencia 

entre sus variables) 

. Deterministas y aleatorios o probabilisticos 

(atendiendo a la especifi 

cación probabilistica o 

ley matemática de causali 

dad) 

. Completo o incompleto (según admita una solu

ción o infinitas solucio 

nes) 

Atendiendo a la especificación probabilistica o 

ley matemática de causalidad, se dice que los mode 

los pueden ser deterministas, lo cual supone que 

las variables explicativas que se consideren son 

los únicos que determinan el fenómeno que se estu 

dia, por lo tanto excluye las variables aleatorias 

o residuales, en tanto un modelo aleatorio o proba

bilistico, incorpora las variables aleatorias o

residuales y se define como un conjunto de relacio

nes autónomas e independientes. Mientras que en
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un modelo determinista se- da la certeza o probabi

lidad -1 de ocurrenci� del suceso "E", en un modelo 

probabilistico la presentación del suceso "E" tiene 

una cierta probabilidad "P" restringida por el con 

junto de condiciones, llámese "C", que afectan a 

las variables predeterminadas. 

Existen determinados casos, que por su propia natu 

raleza, �l razonamiento determinista no puede ser 

aplicado, ya sea porque existen multiplicidad de 

causas que intervienen o también porque a veces 

resulta dificil de enumerar o tal vez imposible, 

es en estos casos en los cuales se emplea el razo

namiento probabilistico, por el cual se trata de 

describir la evolución del sistema, en términos de 

probabilidades. 

IV.2 ESPACIO PROBABILISTICO, VARIABLES ALEATORIAS Y PRO

C ESO ESTOCASTICO 

El espacio muestral, en teoria de la probabilidad, 

es el universo población o colectivo de todas las 

observaciones posibles, cuyos elementos se deter

minan univocamente por el dominio de la investiga 

ción. 

El espacio probabilistico, se encuentra 

por (W, B, P) donde (W, B) constituye 

medible y P la función de probabilidad 

definido 

el espacio 

definida 

para todo suceso E perteneciente a B, tal que sa 

tisface el sistema de axiomas siguiente: 
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a. P (W) = 1 

b. O �P(E)� 1

c. P (UnEi) ·= P(El) + P(E2) + ••••••••• + P(En),
i=l 

Para todo conjunto El, E2; ...•.•• , En. de sucesos 

disjuntos, es decir Ei Ej 1 �. para todo i 1 j. 

Con el axioma a. se está indicando la certeza de 

la pre·sentación de W en la realización del experi 

mento estocástico o probabilistico (l). 

El axioma b. expresa que la probabilidad de un su 

ceso "E", en un espacio muestral, es no negativa y 

también que no excede de l. El axioma c. nos dice 

que la probabilidad de presentación de uno cualquie 

ra de los sucesos alli indicados es igual a la 

suma de las probabilidades de cada uno de ellos, 

siempre que se trate de sucesos mútuamente exclu 

yentes (disjuntos). 

Las variables aleatoriai, son aquellas que pueden

tomar un conjunto de valores positivos o negati

vos, con una probabilidad dada. 

(±) Se entiende por experimento estocástico o probabi 

listico, la programación que se realiza para reca-

bar información representativa del 

tral.

• • espacio mues-
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El proceso estocástico está constituido por cada 

variable o conjunto de variables sometidos a impac 

tos o influencias aleatorias. Desde el punto de 

vista dinámico, el objetivo p�incipal se concentra 

en el estudio de las variaciones temporales y de 

los valores alcanzados por el c�njunto

bles en cada periodo "t". 

IV. 3 MATRICES ESTOCASTICAS 

de varia-

Una matriz estocástica, es una matriz cuadrada de 

ubicaciones no negativas, tal que la suma de las 

ubicaciones en cada fila es igual a l. En efecto 

hay la certeza, de que estando en un estado Ai, 

pueda pasarse a un estado, a uno solo, en la próxi 

ma transición¡ pudiendo ser el mismo estado Ai. 

Además; cabe resaltar que cada fila, de una matriz 

estocástica constituye un vector probabilistico. 

Esquematizando la definición tendremos: 

P .. �O 
J.J -� 

Vi, 

P .. = 1 V i 

J=1 
J.J 

j - 1, 2,

= 1, 2, 

. . . .

. . . ,

n. 

n. 

Diremos, por último que el producto de dos matri 

ces estocásticas, es una matriz estocástica, y que 

lo mismo �ucede con las potencias de tal matriz . 
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EL MODELO DE LAS CADENAS DE MARKOV

En esta parte, veremos un proceso estocástico, con 

sus propias particularidades, definido sobre un 

espacio de muestra finito. 

Diremos que un proceso estocástico finito, es un 

proceso independiente, si para un estado p su eva-

luación depende sólo del resultado inmediatamente 

anterior al último (n-th) suceso (2). 

IV.4.1 Cadenas de Markov 

"Es a grosso modo, la evoluación de un sis 

tema, que sufre a lo largo del tiempo, caro 

bios de estaqo o transiciones aleatorias, 

y que sin estar desprovista de memoria sólo 

guarda de su pasado el recuerdo más recien 

te" (3). 

Una cadena de Markov finita, es un tipo de 

matriz cuadrada, ya que se sabe el hecho 

de que la evolución de un sistema a partir 

de un estado conocido, incluso en probabi

lidad, está enteramente contenido en una 

cierta matriz estocástica. Pero una cadena 

de Markov, es en realidad un conjunto de 

estados (sistema}, en número finito n, 

entre las que se efectúa transiciones. A 

(2} VIC -Kemeny Snell; finite markov chain�-chapter llpg24 

(3} VID -Patrie Gordon; Cadenas finitas de Markov- pglO 



cada una de las transiciones efectuables, 

corresponde una probabilidad, de lo cual 

se deduce que existe transiciones posibles 

(probabilidad positiva) y transiciones im

posibles (probabilidad nula). 

Supongamos que disponemos de una sucesión 

finita de experimentos, con las siguientes 

'propiedades: 

( I ) 

(II) 

Un número finito de estados.- El 

resultado de cada experimento es 

uno de un número finito de resulta-

dos posibles al, a2, a3, ..•.. , an. 

La propiedad de Markov.- Esta sig

nifica que la probabilidad condicio 

nal de cualquier evento futuro, 

dada la ocurrencia de cualquier 

evento pasado y del evento presente 

Xt=�, es independiente del evento 

pasado y sólo depende del estado 

actual del proceso. 

Estas probabilidades condicionales 

P (Xt-1) = j / Xt=i se denominan 

probabilidades de transición y re 

presenta la Ley condicionada de una 

cadena de Markov. 

Una notación adecuada para las pro

babilidades de transición es p ... 
J.J 
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l. 

( III) Las probabilidades de transición son

estacionarias, no cambian con el 

tiempo. Las probabilidades p .. no 
J.] 

( IV) 

dependen de n. 

Un conjunto inicial de probabilida-

des, P X = i 
Q 

, para todos los i.

Las Probabilidades de Transición (p .. ) 
l] 

El número Pij, indica la probabilidad de

que se dé un suceso j, dada la ocurrencia 

del suceso i, en el experimento preceden

te; se puede definir también como la proba 

bilidad de movimiento o transición de un 

nudo o estado �i" a otro estado "j", en un 

intervalo de tiempo dado. 

Las probabilidades de transición pueden 

ilustrarse a través de un ordenamiento 

cuadrado y de un diagrama de transición;en 

el primer caso, dada una cadena de Markov 

con estados al, a2 y a3, este ordenamiento 

podria escribirse de la siguiente forma: 

p
= 
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dicho ordenamiento viene a ser un caso 

especial de matrices p es llamada una ma

triz aleatoria dado que cada uno de sus 

elementos (p.�) es un número entre O y 1, 
J.J 

los cuales representan probabilidades, 

siendo cada fila de esta matriz P, un vec 

tor fila estocástico o probabilistico, tal 

que la suma, de sus elementos es igual a 

Se dá otra forma de poder ilustrar las pro 

babilidades de transición, esta consiste 

en un diagrama de flechas de origen y des

tino del movimiento de un suceso. (4) 

Por ejemplo, en el siguiente caso, conside 

ramos tres estados a1
, a

2
-y a

3 
las flechas

provenientes de cada estado (origen) indican 

los estados posibles a los que un proceso 

puede moverse (destino). 

DIAGRAMA DE TRANSICION 

1 

A�C)tfa 

1k�2 

6
2/3 

(4) Este diagrama es conocido también como GRAFOS, el

cual es un dibujo conformado por un conjunto de puntos

(estados) y flechas entre los puntos (transiciones).
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TRANSICION 
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La siguiente es la matriz de probabilida 

des de transición correspondiente al dia

grama anteriormente descrito: 

O 1 O 

O 1/2 1/2 

1/3 O 2/3 

El hecho que se den probabilidades positi

vas, indican la posibilidad de transición

la aparición de un cero en la matriz está 

indicando que la transición es imposible 

por lo tanto se dá una probabilidad nula. 

El estudio de las cadenas de Markov, nos 

hace prestar atención en las potencias de 

la matriz P, a fin de observar que es lo 

que sucede a estas potencias, para lo cual 

definiremos lo que es una matriz aleatoria 

regular, como aquella en la cual elevada 

a cualquier potencia sus elementos siempre 

seguirán siendo positivos. 

P
n

, indicará la probabilidad de encontrar

se en cada uno de los estados después de n 

pasos. 
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La multiplicación de matrices constituye 

un método adecuado para el cálculo de la n

n potencia de P. Asi P ,  seria igual a:

= 

n esto quiere decir que el vector·P se puede
n -1 derivar del vector P , mediante una trans

�ormación que consiste en multiplicarlo 

por la matriz P. El vector Pn-l se obtiene 
n -2 del vector P por una transformación aná

loga y asi con cualquiera, de las potencias 

requeridas. Estas transformaciones vienen

a ser lo que se conoce como ."transforma -

ción lineal de vectores", por ella se en

o 1 via a un vector P al vector P ,  y el vec
1 2 tor P al vector P ,  y asi sucesivamente, 

hasta la n potencia. 

Algunas veces se dá el caso de encontrar 

un vector probabilistico, "&�, al que la 

transformación P envia asimismo, es decir 

&P = &. Haciendo la analogia y consideran 

do a & como un punto en el espacio eucli 

diano, diremos que & , es un punto fijo de 

la transformación P, y definiremos: 

El vector probabilistico &, como un pug 

to fijo de la transformación P tal que: 

& = &P. 

Si se cumple esta condición, entonces, 

probabilidad de estar en un determinado 
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estado es la misma para todos los pasos de 

la cadena. Un proceso de esta naturaleza 

lleva el nombre de PROCESO ESTACIONARIO DE 

MARKOV; enunciaremos a continuación, un

teorema sobre las potencias de P que nos 

ayudarán a entender el desarrollo de las 

cadenas de Markov. 

TEOREMA: Si P es una matriz aleatoria re 

gular, entonces se dá lo siguiente: 

(I) Las potencias de P
n 

se aproximan a 

una matriz "A'-'.

( I I) Cada fila de la matriz A contiene 

el mismo vector probabilistico &. 

(III) Los componentes de & son positivos.

La matriz A y el vector &, son denominados 

matriz de distribución al limite y vector 

de distribución al limite, respectivamente. 

La matriz A nos estaria indicando la evo 

lución del sistema al transcurrir un inter 

valo de tiempo. 

La Matriz de Tiempos Promedios para la Pri 

mera Transición

La matriz de tiempos promedios para ,la 

primera transición (the mean first passage 

matrix), es un con junto de números ordenados 



8 8. 

en forma matricial, que resultan muy impor 

tantes para realizar ciertas descripciones 

y análisis del comportamiento de las cade

nas de Markov. 

La Matriz "Z" es la matriz fundamental de 

una cadena de Markov, para eféctos del 

cálculo de la matriz de tiempos promedios 

1F), "Z" es una variable explicativa. 

Con la matriz "F" se quiere llevar a la 

cadena de Markov a una base operativa, por 

la cual cada elemento de F muestre el núme 

ro promedio de transiciones que es necesa

rio para que los elementos del sistema cam 

bie de un estado i a otro j. 

Los elementos f .. , de la matriz F muestran 
l.] 

un indice abstracto del orden o posición 

de cada estado (nudo) en el sistema. 

La matriz de tiempos promedios para la pri 

mera transición se obtiene a partir de la 

siguiente fórmula: 

1 F = ( I-Z + EZ
dg

) D.

donde las variables explicativas o exógenas 

son conocidas y halladas como a continua 

ción se detallan. 



8'9. 

LA MATRIZ I.- Es conocida como la matriz 

identidad, la cual es un 

arreglo cuadrado de números, 

. tal que todos sus elementos 

son ceros a excepción de la 

diagonal principal que es 

igual a la unidad. 

= 

1 O O 

o 1 o 

O O 1 

LA MATRIZ E.- Es una mat riz cuadrada con 

todos sus elementos igual a 

la unidad. 

La utilización de estas ma

trices se hace conveniente 

cuando se está sumando vec

tores o filas de matrices. 

= 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

LA MATRIZ D.- Es una matriz diagonal tal 

que los elementos de la dia 

gonal principal, son obteni 

das por la inversa de los 

elementos del vector de dis 

tribución al limite "&�. 
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Entonces D seria igual a: 

l/&1 

o 

o 

o 

o 

LA MATRIZ Z.- Es conocida también 

o 

o 

como 

�la matriz fundamental de 

las cadenas de Markov", a 

partir de ella se puede ob

tener ciertas descripciones 

cuantitativas del comporta 

miento de las cadenas de 

Markov. 

Esta matriz relaciona las 

probabilidades de transi

ción (P) de un sistema con 

la evolución del mismo a 

través de la matriz '·'A'', que 

no es más que una aproxima

ción a la matriz "P� eleva 

da a una potencia n. 

La matriz "Z" es obtenida a 

partir de una inversión de 

matrices corno la siguiente: 

Z = ( I - (P - A) 
-1

) 
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Cada variable (aqui repre 

senta una matriz) I, P, A 

ya fueron expl±6adas ante

riormente, tanto en su forma 

de obtenerlas como en su si.9. 

nificado. 

La matriz '-' z '-'

za por ser la 

elementos de 

se caracteri 

suma de los 

cada fila 

igual a 1, pero sin embargo 

no necesariamente todos sus 

elementos son positivos. 

La matriz '-'Z" podria estar 

indicando todas las probabi 

lidades que se pueden dar 

en el sistema, por ejemplo 

si observamos sus elementos 

I-P, podria indicar la pro

babilidad de no ocurrencia 

del suceso que muestra ini 

cialmente '-'P" lo que quiere 

decir que no se dé dicha 

probabilidad sino cualquier 

otra, todo esto se relacio

naria con "A" que nos mues 

tra la evolución de la pro 

babilidad de ocurrencia, 

osea· de que se dé P, al co 

mienzo como de su comporta 

miento al transcurrir el 
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tiempo. Por lo tanto '·' z 11 

nos daria una indicación de 

todas las probabilidades de 

cada suceso. 

Al obtener el valor de los 

elementos que conforma la ma 

triz "Z" estariamos en capa

cidad de obtener el tiempo 

promedio para la primera 

transición o matiiz "F". 



CAPITULO V 

'-'EL MODELO DE MARKOV ADECUADO A LA DISTRIBUCION DE 

BENEFICIOS Y COSTOS EN EL GRUPO ANDINO" 

93. 

A fin de descubrir el papel preponderante del " Resto del 

Mundo'' , en el sistema de Integración Andina, en este 

trabajo se presentan estimaciones cuantitativas de la 

evolución de las vinculaciones asimétricas que pueden 

existir entre los paises del Gran entre si, y de cada 

.uno de ellos con el resto del mundo. 
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Se presenta el estudio, bajo el modelo de conexión in 

terregional basado en la teoria de las cadenas de Mar 

kov, porque dada las caracteristicas del modelo, y del 

Sistema Subregiona·l Andino, este puede ser presentado co 

mo un sistema conformado por un conjunto de nudos o es 

tados (cada pais del Grupo Andino) y ser un sistema 

abierto al resto del mundo, tal que esta última varia 

ble sea incluida en nuestra experimentación; de tal ma 

nera que dada la conformación de las cadenas de Mar 

kov, cada estado (Pais) puede ser alcanzado de cualquier 

otro estado, en un número finito de pasos, se aplica 

este procedimiento al conjunto de relaciones de inter 

cambio comercial que se da en el interior del Sub-siste 

ma Andino, asi como a nivel de nuestro Sistema 

cial (Gran más resto del mundo). Por lo tanto, 

Comer 

dicho 

conjunto de relaciones pueden ser interpretadas en tér 

minos probabilisticos; siendo la esencia de las cadenas 

de Markov las probabilidades de transición, el¡ita puede 

ser interpretada para el caso de nuestras relaciones co 

merciales como sigue: 

''Empezando de una unidad de ingreso exógeno 

(por exportaciones o consumo público). En 

el Estado,i�e puede dar el caso de una tran 

sición o movimiento de dicho .ingreso a
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otro pais j a través de las importaciones, 

pudiéndose dar el caso que también el in 

greso generado en el pais i se quede en el 

mismo pais via el gasto en productos loca 

les'·' 

Como nuestro interés, es demostrar las hipótesis plan 

teadas para el presente trabajo, nos interesa conocer 

la jerarquia en cuanto a dichas relaciones comerciales, 

asi como el grado de vinculación entre los paises del 

Acuerdo y el Resto del Mundo, analizaremos las distan 

cias funcionales de las. cadenas de Markov. 

A manera de conclusión los siguientes son los criterios 

que nos han permitido utilizar la técnica del modelo de 

las Cadenas de Markov: 

l. Permite situar al Sistema Intrarregional, en un 

Sistema Probabilistico, facilitando operar con el 

conjunto de paises que conforman el Gran en los tér 

minos de sus relaciones de comercio, asi como posi 

bilita la inclusión de una nueva variable, estado 

o nudo el cual es el Resto del Mundo, tal que se 

pueda apreciar estocásticamente el grado de accesi 

bilidad que tienen los paises del Grupo Andino a 

los ingresos del Resto del Mundo y viceversa, en 



otras palabras permite apreciar el grado de 

dependencia del Sistemá '·'. 

96. 

inter 

2. Permite obtener un conjunto de distancias funciona

'les que son indicadores de la jerarquia de cada nu

do dentro del sistema, como resultado del mayor o 

menor grado de su vinculación con el resto del mun 

do. 

3. La matriz de distancias funcionales de las cadenas

de Markov, permite realizar una serie de reduccio

nes de los resultados numéricos que se obtengan.

Si comparamos las distancias funcionales de la 

diagonal de un pais i( que representa la propensión 

de que el ingreso se quede en el propio pais) 

con las distancias funcionales que tiene con 

otros paises j , se puede observar, que si la 

distancia funcional de la diagonal es mayor que 

las otras, entonces se dá una mayor propensión 

a guardar el ingreso en la economia interna que 

de transferirlo a otros estados via 

nes. 

importacio 

Por otro lado la variación de las distancias fun 

cionales entre paises tiene interés, ya que ello 

representa la evolución de la intensidad de la -

integración en la sub-región. 

La Teoria de las cadenas de Markov, nos permitirá demos 

trar que: 



l. Las relaciones asimétricas entre los paises del GRAN

y el Res.to del Mundo, ócasionan la polarización de

los beneficios del proceso de integración. Esta po

larización tiene repercusión directa en el proceso

de deterioro del esquema de integración Sub- regional 

Andina.

2. El tipo de' vinculación que exista.entre los paises

que confor�an el Grupo Andino y de estos con el Res

to del Mundo, determinan la distribución de benefi

cios y costos generados en el proceso de 

ción Sub-regional Andino •.

integra

Siendo estas dos, nuestras hipótesis de trabajo. 

V.1 ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Definiremos a continuación las variables y defini 

cienes que serán utilizadas en el desarrollo del 

modelo: 

SISTEMA : Se define como tal, al conjunto 

de los cinco paises que confornan 

el Grupo Andino (Bolivia, Colom 

bia,Ecuador, Perú,Venezuela) más 

el Resto del Mundo (conformado -

por EE.UU.,Japón y la Comunidad 

Económica Europea). 
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Es cada.pais que contorma el 

Sistema. Para nuestro traba 

jo, los nudos del dos al seis 

está integrado por Bolivia, Co 

lombia, Ecuador, Perú y Venezue 

la respectivamente, mientras que 

el nudo uno representa al Resto 

del Mundo (RM) 

FLUJOS DE COMER : Son las magnitudes de las rela 

CIO 

PRODUCTO BRUTO 

INTERNO 

JERARQUIA 

. 

. 

cienes de comercio, cuantifica 

das en ingresos monetarios por 

exportación, asi como egresos 

monetarios por importación, las 

cuales serán tomadas en millo 

nes de dólares norteamericanos 

de cada afio. 

Indicador de la economia inter 

na de cada pais que conforma 

el Sistema. 

: Orden de la ubicación de 

nudo dentro del Sistema. 

cada 

V.2 DESARROLLO DEL MODELO

Para el estuqio de la distribución de los benefi 

cios y costos en el Grupo Andino, partimos de una 

Matriz de Comercio, tal como la desarrollada en el 

contexto del modelo de Metzler, el cual está abier 

to a las vinculaciones comerciales con el 

del mundo.(1) 

resto 

( 1) Metzler, Lloyd A. '·'Multiple Region Theory of income

and trade '·' -Econométrica, Vol. 18 -Num 13 ,pag. 354.
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V.2.1 El modelo de Metzler-Matriz de Comercio

La base de este modelo es una matriz de coe 

ficientes estructurales, que representan re 

laciones de comercio, entre regiones locali 

zadas en diferentes áreas geográficas. 

La Matriz de Metzler para un sistema de 

cinco regiones abiertas al Resto del Mundo 

puede ser escrita de la siguiente forma: 

RM 

BO 

co 

EC 

PE 

VE 

RM 

011 

Y21 

Y31 

Y41 

Y51 

y61 

BO CO 

Y12 Y13 

022 Y23 

Y32 033 

Y42 Y43 

Y52 Y53

y62 y63 

EC 

Y14 

Y24

Y34

044 

Y54 

y64 

PE VE 

Y15 Y16

Y25 Yz6 

Y35 Y36

Y45 Y46

055 Y56

y65 066 

Donde la primera fila y columna representa 

la vinculación con el Resto del Mundo, mien 

tras que el Sistema Sub-regional Andino es 

tá representado desde el nivel dos al seis. 

En la Matriz Y, los elementos que están en 

la diagonal principal es decir OrJ /. I = 

J i= 1,2,3,4,5,6. Representan el pro 

dueto bruto interno de cada país, asi tene 

mos que 033 representa el producto bruto 

interno de Colombia y 066 el de Venezuela;

en tanto que los elementos que están fuera 



de la diagonal principal, a lo largo 

_una fila dada Y· IJ /. I � J representan 

importaciones. 

10 o. 

de 

las 

De nudo I provenientes del nudo J, asi Y23 

representa las importaciones de Bolivia pro 

venientes de Colombia, Y35 repres�nta las 

importaciones de Colombia procedentes de 

P�rú etc. entonces resulta que la suma a 

lo largo de una fila dada es igual a la 

oferta agregada del correspondiente país 

(PBI más importaciones), y si de esta suma 

se excluye el elemento de la diagonal prin 

cipal se obtiene las importaciones totales 

de ese país. 

En términos de los beneficios y costos que 

cada país puede captar del proceso de inte 

gración andina, Y35 estaría representando 

egresos de dinero procedentes de Colombia 

por concepto de importaciones desde Perú, 

por lo tanto para Colombia significa un 

costo mientras que para Perú un beneficio 

por concepto de ingresos por exportaciones, 

dada la definición de beneficio y costo que 

se tiene para el análisis. 

Pero lo que más nos interesa es el proceso 

de difusión inter y extrarregional de los 

ingresos por exportaciones o gasto públic� 

a través de la estructu�a jerarquica que 

es permitida representar bajo el modelo de 
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Markov o lo que es lo mismo la distribución 

_de los beneficios y co�tos procedentes del 

Grupo Andino. Dicho proceso de difusión 

de ingresos, puede ser formulado en ·térmi 

nos estocásticos, como un proceso finito de 

cadena de Markov. 

Como se dijo en el capitulo correspondiente 

a los aspectos teóricos de una cadena de 
/ 

Markov, esta se encuentra definida por la 

propiedad que la caracteriza: 

"La probabilidad condicional de cualquier 

evento futuro, dada la ocurrencia de cual 

quier evento presente, es independiente del 

evento pasado y depende solamente del esta 

do actual del proceso�. 

Estas probabilidades condicionales, se deno 

minan probabilidades de Transición. 

Probabilidad Condicional 

o Probabilidad de = p (Xt+l = J/. xt = i)

Transición 

V.2.2. Probabilidades de Transición

Las probabilidades de transición,puede ser 

obtenidas a partir de la Matriz de Comercio 

y, como sigue: 
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Cada elemento Yij ij = 1 .....•.• 6 de una

hilera puede ser dividido por la sumatoria 

de los elementos de la fila correspondient� 

Y· .
l.] 

Y· .
l.] 

Se puede representar, a través de una Matriz 

e&tocástica P. 

p = 

RM 

BO 

co 

EC 

PE 

VE 

RM BO 

P11 P12 

p21 p22 

P31 P32 

P41 P42 

P51 P52 

p61 p62 

co 

P13 

p23 

P33 

P43 

P53 

p63 

EC PE VE 

P14.P15 P16

P24·P25 p26

P34 P35 P36 
P44 P45 P46 

P54 P55 P56 

p64 p65 p66 

La Matriz •.•p•.• representa una cadena discre

ta de Markov, y puede interpretarse como si 

gue: 

Empezando de una unidad de ingreso 

en el estado i P· . 
l.] 

representa la 

exógeno 

probabi 

lidad de que esa unidad de dinero sea gasta 

da en productos locales (permanece en i) 

o en importaciones desde una región j. Asi

esa probabilidad en P22 , significa para Bo

livia que el ingreso exógeno quedará en su 

mismo pais, en P26 dicha unidad de ingreso

será transferida a Venezuela via el Comer 

cio Sub-regional, en P21 el ingreso generado 
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en Bolivia seria transferido al Resto del 

Mundo también por concepto de compras o 

importaciones. 

La Ma_triz de probabilidades de transición 

representa un conjunto de estados persis 

tentes, tales que toda región puede ser 

alcanzada por otra región en un 

finito de pasos. 

número 

A fin de situar la cadena de Markov resul 

tante en una base operativa que permita 

apreciar la vinculación, accesibilidad y 

jerarquia entre los nudos, se calcula la 

matriz de tiempospromedios para la prime 

ra transición. 

La Matriz de Tiempos promedios para la pri 

mera transición (F) 

Esta matriz nos permitirá apreciar el nú 

mero de pasos que es necesario para que 

una unidad monetaria se traslade de un 

nudo a otro. 

La matriz '-'F'' se obtiene con la siguiente 

fórmula: 

F = ( I - Z + EZdg )D

presentándose matricialmente, como sigue: 



F = ( f ij) = 

RM 

Bo 

Co 

Ec 

Pe 

Ve 

RM 

F11.

F21 

F31 

F41 

F51

F61

Bo Co 

F12 F13 

F22 F23 

F32 F33 

F42 F43 

F52 F53

F62 F63

104-

Ec Pe Ve 

F14 F15 F16 

F24 F25 F26 

F34 F35 F36 

F44 F45 F46 

F54 F55 F56

F64 F65 F66

Cada elemento fij de la matriz '·'F'·', repre 

sentan simples números que carecen de sig 

nificado en términos de fenómenos económi 

cos reales, sólo ofrecen un índice a bs 

tracto del orden o posición de los nudos 

en la jerarquía del sistema, Fij represen

ta la distancia funcional entre el nudo 

i y el j, tal que: 

A mayor ·distancia funcional entre dos 

países, existe una menor vinculación es 

tructural entre ellos, y 

- A menor distancia funcional entre dos

países, existe una mayor vinculación es

tructural.

Dado el procedimiento inverso a '·'P'·' que 

se ha seguido, los resultados posibles que 

se obtienen en '·'Fº son interpretados de 

la manera arriba enunciados, el hecho de 

que una mayor distancia funcional entre 

dos países sea mayor y sugiera una menor 

vinculación estructural, indica que las 
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transiciones para transferir una unidad 

monetaria de' un pais a otro es muy grand� 

por lo cual la accesibilidad a poder 

transferir o captar ingresos es pequeña, 

es decir su probabilidad de transición es 

menor, pareciera pues que si en lá matriz 

�P" encontramos un Pij pe�ueño �s de segu

ro que la distancia func�onal fij será 

/grande. 

Así tenemos, observando la matriz de pro 

habilidades de transición para el año 

19 7 7, que siendo P11 = 0.99 762,  nos dá 

en la matriz de distancias funcionales un 

F11 = 1.01, para P26 = 0.00006 nos resul 

ta F26 = 9049.05,  así para el año de 198� 

tenemos P1 3  = 0 .00081 con F13 = 1106.96 y 

P44 = 0.88168 que nos dá F44 = 645.99; to

do esto nos indica y corrobora el hecho 

de que a mayor o menor distancia funcio 

nal, existe una menor o mayor vinculación 

estructural entre dos países respectiva 

mente. 

Analices de las matrices de distancias fun 

cionales 

RM 

Bo 

Co 

Ec 

Pe 

Ve 

MATRIZ 1 - Af;!O 1970 

RM Bo Co 

1.11 1163.99 81.34 

33.69 42.12 70.79 

17.04 1143.95 6.03 

10.37  1165.52 76.88 

1 7.35 1165. 78 78.86 

9.71 1166.70 81.24 

Ec Pe 
7733.47 1868.21 

7722.75 1845.64 

7601.60 1836.18 

952.38 1839.51 

7695.73 125.78 

7739.30 1869.20 

Ve 
1062.03 

1081.88 

1050.99 

1032.68 

1064.79 

120.62 
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Anteriorrrente habiamos mencionado que 

distancias f-un.cionales representaban 

propensión de transferir ingresos de 

pais a otro, siendo estas propensiones ma. 

.yor 9uando menor es la distancia funcio

las 

la 

un 

nal. 

De la matriz de distancias funcionales pa 

ra el año de 1970, se puede obtener de 

primera intención un resultado importan 

te, el cual es la asimetría que existe 

entre el Grupo Andino y el Resto del Mun 

do; por ejemplo la distancia funcional 

de Bolivia al RM es 33.69, mientras que 

la distancia funcional del RM a Bolivia 

es 1163.99, el caso más acentuado de es 

ta asimetría se dá con el Ecuador, donde 

la distancia funcional del Ecuador al 

RM es 10.37 mientras que la del RM al 

Ecuador es 7733.47; esta asimetría que 

se dá a nivel extrarregional se dá tam 

bién a nivel intrarregional pero salvo 

el Ecuador no son muy acentuados, Colom 

bia es un caso excepcional para .el año 

1970, pues la matriz F de 1970, así lo 

demuestra, encontrándose este país en 

una mejor posición, observamos que su re 

lación con el RM no es muy dependiente 

pues mientras la distancia de Colombia 

al RM es 17.04, del RM a Colombia es de 

81.34, por lo tanto la brecha que los di 

ferencia no es muy significativa. 
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Obviamente se puede apreciar que la asime 

tria observada para el año 1970, dá lugar 

a una jerarquia y está en orden descenden 

te, perfila al Resto del Mundo en primer 

lugar _como centro hegemónico del sistema, 

seguido de Colombia que puede denominarse 

como un centro importante del sub- sistema 

es decir del Grupo Andino; en tercer lugar 

encontramos a Venezuela, Bolivia y 

quedando Ecuador en último lugar. 

Se puede deducir de la matriz F, que 

distancia funcional de los paises 

ellos mismos (diagonal principal) es 

Perú, 

la 

hacia 

infe 

rior a las distancias con los otros paises 

del Grupo Andino, por ejemplo la distancia 

funcional de Bolivia consigo mismo es de 

42.12, mientras que su distancia funcional 

al Perú es 1845.64, pero lo que es impor 

tante destacar, es que estas distancias in 

ternas son mayores que las distancias de 

los paises andinos al Resto del Mundo (a 

excepción de Colombia); asi tenemos que 

mientras la distancia interna de Perú es 

125.78, su distancia al resto del mundo es 

17.35 esto es un indicador de que la inte 

gración de los paises del Grupo Andino con 

el Resto del Mundo es mayor que la integra 

ción de la economía interna de cada país; 

lo cual significa que la propensión a 

transferir su ingreso al exterior es mucho 

mayor que la propensión a guardarlo dentro 

de la región. 
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Se debe de destac�r a su vez que los valo 

res de cada cblumna no muestran mayor dis 

paridad, excepto por los elementos de la 

diagonal principal¡ lo cual es indicador -

de que las propensiones de cada nudo a re 

cibir ingresos del Resto del sistema,están 

condicionados por factores único� 

nudo. Se puede decir que no hay 

a ese 

marcada 

diferenciación en la apertura de cada nudo 
/ 

con relación a los otros. 

Si observamos la primera columna, podemos 

apreciar que las distancias funcionales de 

los paises Andinos con el Resto del Mundo 

son muy cortas y similares pero lo mismo -

no se dá en cuanto a las distancias del 

Resto del Mundo con los paises andinos,los 

cuales muestran variaciones significativas. 

Esto indica que los paises Andinos son 

igualmente accesibles al Resto del Mundo 

para captar sus ingresos, sin embargo la 

capacidad de los paises andinos para cap 

tar ingresos del RM muestra amplias dife 

rencias. Asi este último punto surge como 

factor condicionante de la accesibilidad e 

interacción intrasubregional Andina, es de 

cir la capacidad de un pais de captar bene 

ficios. 

La variación de las distancias funcionales 

entre paises tiene interés ya que ello re 

presenta la evolución de la intensidad de 

la integración entre los paises Andinos. 



RM 

RM 1.01 

Bo 19.94 

Co 13.18 

Ec 10.04 

Pe 14.68 

Ve 9.68 

Elaboración 

109. 

MATRIZ 2 - A�O 1973

Bo Co Ec Pe Ve 

6219.89 2610.27 4364.7 

326.79 2551.76 4360.02 4275.32 1482.34 
-·

1715.62 189.96 4368.63 4414.65 1588.98 

6258.22 2420.91 509.16 4321.46 1439.83 

6471.58 2481.63 4273.25 333.33 1430.25 

6592.58 2600.51 4367.08 4354.65 155.03 

Propia. 

Si comparamos la matriz de distancias fun 

cionales del año de 1970 con la del año 

de 1973, se puede apreciar que la accesibi 

lidad entre los nudos ha disminuido, pues 

muestra una mayor distancia funcional, ex 

cepto el caso del Ecuador, en el cual sus 

distancias funcionales disminuyeron para 

este año; por lo tanto Ecuador experimen

tó una mayor propensión a transferir su 

ingreso. Para los demás países se dió una 

menor propensión a transferir ingresos,por 

lo mismo que se dio una menor vinculación 

entre los países, pero en cuanto a su re

lación con el Resto del Mundo se siguió dan 

do esa mayor vinculación con los países 

del Grupo Andino, que nos muestra la Pri-

mera Columna, por lo tanto el patrón de 

comportamiento de los ingresos de los 

paises andinos tuvieron su cauce normal, 

de fácil accesibilidad al Resto del Mun 

do. 
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MATRIZ 3 - A1'JO 1977 

RM.· Bo Co Ec Pe Ve 
�. 

1. 01· 9539.30 1390.49 RM 5905.53 3504.47 812.92

Bo 10.29 986.19 1379.58 5266.57 3363.46 816.46 

Co 9.76 9439.38 149.63 5818.85 3485.72 818.47 

Ec 7.90 8944 .'55 1336.71 823.04 3432.68 817.85 

Pe 11.72 8600.13 1361.71 5374.54 348.06 750.96 

Ve 6.37 9049.05 1369.30 5890.71 3491.·74 135.06 

Elaboración Propia 

Si compararnos ahora, con las distancias fun 

cionales del año 1977, en general se sigue 

dando un proceso de disvinculación entre 

los países del GRAN entre si, más no entre 

estos y el Resto del Mundo, con el cual 

por el contrario hay una mayor vinculació� 

teniendo el RM mayor accesibilidad a los 

ingresos de los países Subregionales Andi 

nos, no ocurriendo el proceso contrario, 

más aún observarnos a través de las distan 

cias funcionales de estos años (1970, 1973 

y 1977) que el grado de integración inter 

na de cada pais Andino en menor que la que 

experimenta con el Resto del Mundo. 

Para el año de 1980, se dá un proceso de 

mayor vinculación entre los paises del 

GRAN que el apreciado en años anteriores -

pero también se dá el proceso de transfe 

rencia de ingresos andinos al RM; se mues 

tra que la integración interna de ciertos 



RM 

RM 1.02 

Bo 14.33 

Co 7.23 

Ec 9.00 

Pe 8.05 

Ve 7.79 

ll1. 

paises como Boliv�a y Ecuador han sufrido 

,deterioro al' transcurrir el tiempo, Boli 

via se presenta como el último país en la 

Jerarquía del sistema, como también dema 

siado desvinculado de los demás paises del 

GRAN. 

MATRIZ 4 - ANO 1980 

/ 

Bo Co Ec Pe Ve 

21,577.01 1106.96 5453.59 2160.63 685.31 

1,510.57 1193.43 5461.89 2061.46 701.95 

21,563.73 170.96 5500.85 2118.57 657.99 

21,560.05 1112.69 645 .·99 2056.59 683.88 

21,492.12 1148.07 5432.83 268.38 686.31 

21,580.13 1130.12 5439.18 2154.29 88.73 

Elaboración Propia 

V.2.5

Si cada distancia funcional se llevara a 

un diagrama como el mostrado para el caso 

del Perú, Colombia y el Resto del Mundo, 

podríamos notar que el Resto del Mundo ac 

túa como patrón del comportamiento de cada 

pais del Grupo Andino, observando asi que 

cada curva se mueve sincrónicamente, es de 

cir la accesibilidad al Resto del 

condiciona y moldea la accesibilidad 

tro del Grupo Andino. 

Jerarquias del Sistema 

Mundo, 

den 

Las distancias funcionales permite visuali 

zar la jerarquía de cada pais dentro del 

sistema . 
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Se dijo que cada.fila representaba las im 

portaciones 'que realizaba el país correspon 

diente, procedente del resto del sistema, 

a su vez cada columna mostraba las exporta 

ciones. del país que estaba representado en 

esa columna, hacia los demás países. 

Se mencionó además que cada nú�ero que re 

presenta las distancias tuncionales, indi 

/caba la mayor o menor propensión de trans 

ferir ingresos por concepto de importacio· 

nes. 

Para poder saber la jerarquía que tiene 

cada pais dentro del sistema, basta obser 

var los resultados que nos muestra las ma 

trices de distancias funcionales del 

de 1970 hasta el afio de 1980, así como 

afio 

te 

ner en cuenta lo anteriormente dicho enton 

ces partiremos por lo siguiente: 

Si una columna, al ser comparada con las 

�emás (En la matriz de distancias funciona 

les) muestra el menor valor absoluto numé 

rico en cada uno de sus componentes ( es 

decir cada fij) entonces el país represen

tado por dicha columna se encontrará en 

primer lugar dentro de la jerarquía estruc 

tural del sistema y viceversa, pues se de 

be también recordar que a '·'menor distancia 

funcional, se daba una mayor propensión de 

transferir ingresos del nudo i al j, y de 

bemos tener presente que al hablar de je 

rarquias, estamos hablando de columnas o 

sea de las '·'j'-'. 



1 RM 

1 Bolivia. 

1 Colombia 

i Ecuador 

1 Perú 

, Venezuela 
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CUADRO NQ 6 
JERARQUIAS DEL SISTEMA 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

lQ lQ lQ lQ lQ lQ lQ lQ lQ lQ lQ 

4,Q 5Q 5Q 5Q 6Q 6Q 6Q 6Q 6Q 6Q 6Q 

2Q 2Q 2Q 3Q 3Q 3Q 3Q 3Q 3Q 5Q 3Q 

6Q 6Q 6Q 4Q 5Q 5Q 5Q 5Q 5Q 4Q 5Q 

50 4Q 40 40 40 4Q 4Q 4Q 40· 3Q 4Q 

30 3Q 3Q 2Q 2Q 20 2Q 2Q 2Q 2Q 20 

Elaboración Propia 

En la configuración de la jerarquia 

sistema, el Resto del Mundo aparece 

centro de primer lugar, seguido por 

del 

corno 

Vene 

zuela que aparece en segundo lugar pero en 

primer lugar dentro del Grupo Andino, esta 

asirnetria que se viene dando de 1970 a 

1980, se explica por las relaciones de co 

rnercio que sostienen cada pais andino con 

el Resto del Mundo, siendo este el moldea 

dor de la forma en que se distribuye los 

beneficios que se produzcan. Venezuela es 

el pais que mayor vinculación exportadora

ha tenido con el RM, sus ingresos por ex 

portaciones han sido mayores que la de los 

· otros paises andinos, Venezuela es seguido

por Colombia que se ubica en tercer lugar,

Perú en cuarto, mientras que Ecuador y Bo

livia en quinto y sexto lugar respectiva

mente.



./ 
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La estructura del sistema, muestra la asi 

metria que existe, y que es dada por la 

vinculación de los paises con el Resto del 

Mundo; pareciera que la mayor vinculación 

con el RM, permite al pais que la ejerza

una mejor posición y por lo tanto una ma 

yor jerarquia dentro delsistema; por ejem 

plo en 1975 el 96% de las exportaciones de 

Venezuela eran dirigidas al Resto del Mun 

do, sólo un 4% se exportaba al Grupo Andi 

no, asimismo el 97% de sus importaciones -

eran originarias del Resto del Mundo, sólo 

el 3% importaba del Grupo Andino, Colombia 

presenta el mismo comportamiento para el 

mismo año el 90% de sus exportaciones se 

destinaron al Resto del Mundo, mientras que 

sólo el 10% era exportado al Grupo Andino, 

en cuanto a sus importaciones el 96% eran 

originarias del Resto del Mundo sólo el 

4% provenia del Grupo Andino, para todos 

los años en unos con mayor intensidad que 

en otros se presenta este cuadro, también 

cabe mencionar que el comportamiento de 

estos dos países del GRAN, que presentan -

una mayor Jerarquia dentro de la Subregió� 

también lo encontramos en los otros paises 

pero en menor intensidad, ello demuestra 

que la mayor vinculación con el Resto del 

Mundo, configura la distribución de benefi 

cios y costos en el Grupo Andino. 

De la jerarquia establecida, puede deducir 

se, que el mayor beneficiado del sisterra. es 



es el Resto del Mundo seguido en orden deseen 

dente por Venezuela, Colombia, Perú, Ecua 

dor y Bolivia. Las relaciones asimétricas 

que se dan a nivel del sistema, ocasiona

rian (como lo demuestra los resultados ob 

tenidos en las matrices de distancias fun 

cionales) la polarización de beneficios�os 

cuales se estarian concentrando en el Res 

to del Mundo, Venezuela y Colombia, esto 

demuestra la primera hipótesis planteada 

en el presente trabajo. 

El hecho de que los paises que mayor grado 

de comercialización tienen con el Resto 

del Mundo, sean los de mayor jerarquia den 

tro del Grupo Andino, muestra que el nexo 

extrarregional representado por las expor 

taciones de la región es el elemento clave 

del mercado subregional andino, y que la 

suerte del esquema de integración está die 

tado por el vaivén e incertidumbre del co 

mercio extrarregional. 

Supuesto y Recomendación 

La importancia de las exportaciones extra 

rregionales se vuelve más clara, al calcu 

lar la matriz de distancias funcionales pa 

ra 1980, bajo el siguiente supuesto: 

Que cada pais andino, hubiese experi-

mentado exportaciones extrarregionales

superiores en 25% a las actuales: 
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MATRIZ 5 

RM Bo Co Ec Pe Ve 
RM 15.157 83.013 25.555 46.938 60.1 39.82 

Bo 102 .105 7.142 35.077 46.938 33.99 40.80 

Co 86.052 93.2 4.545 46.227 46.64 38.12 

Ec 105.27'6 97.41 31.268 5.555 40.26 39.69 

Pe 92.578 97.11 32.318 46.61 5.26 39.45 

Ve 89.184 97.55 31.895 46.66 ·42. 15 5.15

Elaboración Propia 

La matriz (5) contiene un sistema mas equi 

librado que el de la matriz (4), y la acce 

sibilidad de todos los nudos preferentemen 

te de la Subregión aumentan, especialmente 

el de Bolivia. 

Al haber incrementado el 25% de las exporta 

ciones de cada pais de la Subregión al Re�, 

to del Mundo, pareciera que también el gra 

do de vinculación de los paises andinos 

con el RM disminuye, mas aún el grado de in 

tegración interno y a nivel subregional es 

mayor, que la que sostiene c'on el RM via 

importaciones .que hagan los paises del gru 

po provenientes del Resto del Mundo. Se 

puede apreciar que las disparidades interre 

gionales tienen su origen en las disparida 

des extrarregionales, es por ello que un ti 

po de comportamiento similar de los paises 
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andinos, con respecto a su politica de co 

mercio exterior, podria equiparar venta 

jas, para todos ellos, asi como para el 

proceso de integración andina, pues una 

medida de tipo homogénea como seria que -

las exportaciones extrarregionales se vuel 

van similares para todos, llevaria al sis 

tema intrarregional hacia una estructura 

menos jerarquizada. 
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CAPI'IULO VI 

EXPERIMENTACION NUMERICA 

El presente capitulo explicará la metodología que se ha 

seguido para calcular la matriz de tiempos promedios pa

ra la primera transición n F''. 

Cabe mencionar que por falta de máquina computadora,todo 

el cálculo se realizó manualmente. 

El trabajo se elaboró con matrices de 6 x 6. 

!I
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· VI.1 MATRIZ·DE DISTRIBUCION AL LIMITE ''A'·'

Esta matriz cuyos elementos de cada fila,son los 

mismos del vector de distribución al limite, 

hallar este vector se hizo el planteamiento 

el sistema ecuacional 1, que a continuación 

presenta: 

para 

bajo 

se 

,,o<.1 +o<2 + �3 + �4 +ol.5 +ol.6 = 1 ••• (a)

1 p 11 + 2 p 21 + 3 p 3 1 + 4 p 41 + 5_P 51 + 6 p 61 = o< 1 •.. ( b ) 

lp12+ 2p22+ 3P32+ 4P42+ 5p 52+ 6p 62 =C:Í... 2•••(c) 

1 P 13 + 2 P 23 + 3 P 3 3 + 4 P 43 + 5 P 53 + 6 P 63 = � 3 · · · ( d)

l p14+ 2p24+ 3P34+ 4P44+ 5P54+ 6p 64 = �4 •.• (e)

�P =rj... esta ecuación fue explicada en el Capi

tulo IV, correspondiente a la exposición del mode 

lo de markov. 

El sistema ecuacional 1, se desarrolló de la si

guiente manera: 

De la ecuación (a) se obtuvo el equivalente a 

alfa 1 hasta alfa 6, y se reemplazó en cada uno 

de las ecuaciones siguientes (desde la b hasta 

la gj a las que les correspondía. 

·1
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El sistema ecuacional.1, quedó expresado en un 

sistema ecuacional no homogéneo, y que representa 

do matricialmente se presenta de la siguiente ma

nera: 

Donde: 

1 x 6 = Vector de distribución al limite 

6 X 6 = Matriz con diagonal igual a cero 

1 X 6 = Vector con elementos igual a 

1-P .. / i+ 1, 2 •••••• 6.
l.].

El sistema simbólicamente se reduciria a la si

guiente expresión: 

[_�] 
1 X 6 1 X 6 6 X 6 

= 
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Obtenemos los valores de· J. 1, J 2, d.. 3 .... -� por lo tanto la matriz de distribución al 

queda definida como: 

,,. rJ. 1 J-2 d-3 

r:Í-1 d-2 J3 

el-� j..2 13 
A =

rl-1 d-2 d- 3

d-1 l-2 d-3

J l c/..2 d-3

VI.2 INVERSA DE MATRICES

J- 4 d-
5 6 

J-- 4 d-s J.-6 

d- 4 J-5 d-6

J- 4 J.- 5 el- 6

J- 4 J-5 r/- 6

cl-4 �5 r:/- 6 

limite 

Se sabe que si para una matriz cuadrada A · existe
mm 

otra matriz cuadrada B tal que su producto es nxn 
la matriz identidad de tamaño n, es decir si: 

A B = I = B A nxn nxn n nxn nxn 

entonces se dice que Bes la reciproca o 

de A, y se denota como: 

B =
-1

A = 
-1

(a .. ) 
J.] 

= (b .. ) 
J.] 

inversa 
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Matricialmente la división de una cantidad '·'x'' por 

una c,?tntidad ''y'', es equivalente a multiplicar ''x '' 

por su inversa de ·'.'y", es decir: 

X/Y = XY-l 

Para los cálculos del presente trabajo,. el método 

utilizado para hallar la inversa de diversos matri 

ces de i x 6, fue el de la inversión.de matrices 

particionadas (1) 

Si una matriz A es particionada como: 
nxn 

tal que: 

All

A = 

es 

A21 
es

y 

n
l 

n
2 

n 
1 

·-----L----

X n 
1 

X n
1 

+ n
2

1 

1 

= 

A12 
es

A22 
es

n 

n 
1 

X n
2 

n
2 

x n2

(1) VID Jean E. Draper, "Matemáticas para Administración

y Economia" Pg. 582.
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-1

123'. 

entonces: 

-1
( I

-1 -1 -1 -1
A

ll
+ A12

B A21 A
ll

-A
ll

A12
B 

= 

-1 -1 -1 
-B A21 A

ll
B 

/ 

Donde: 

y B 

Son no singulares (tienen inversa) 

Fórmulas utilizadas para los cálculos 

F = ( I - Z + EZ
dg) D ... Matriz de distancias fun

cionales. 

Z = ( I - P + A)
-l Matriz fundamental de 

las cadenas de Markov. 

VI .·3 RESULTADOS DE LOS CALCULOS 

A. Matrices de probalidades de transición:



RM 

RM 0.99804 

BOLIVIA 0.00358 

COLOMBIA 0.00814 

ECUADOR 0.10961 

PERU 0.06169 

VENEZUELA 0.11171 

ELABORACION 

Af.lO 1 9_ 7 O 

BOLIVIA COLOMBIA 

0.00027 0.0003 

O. 96331 0.00014 

o 0.91480 

o 0.00696 

0.00010 0.00400 

o 0.00045 

PROPIA 

ECUADOR 

0.00009 

0.00003 

0.00129 

0.87682 

0.00036 

o 

PERU 

0.00051 

0.00065 

0.00126 

0.00230 

O. 93311

0.00045 

VENEZUELA 

0.00095 

0.00001 

0.00123 

0.00429 

0.00072 

0.88736 

1-' 
N 
ti::-



RM 

RM 0.99826 

BOLIVIA 0.03692 

COLOMBIA 0.08672 

ECUADOR 0.07226 

PERU 0.06759 

VENEZUELA O .10630 

. MATRIZ DE PROBABILIDADES.' DE TRANSICION "P''

Af.l'O 1971 

BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR PERU 

0.00009 0.00024 0.00016 0.00035 

0.96220 0.00014 0.00003 0.00067 

0.00001 0.90906 0.00152 0.00129 

o 0.01594 0.90590 0.00180 

0.00069 0.00396 0.00100 0.92553 

o 0.00041 o 0.00041 

Elaboración: Propia 

VENEZUELA 

0.00087 

0.00001 

0�00136 

0.00407 

0.00120 

0.89285 

¡...,¡ 
N 
vi 



. MATRIZ DE PROBABILIDADES DE TRANSICION '·'P'·' 

ANO 1972 

RM 

RM 0.99847 

BOLIVIA 0.03169 

COLOMBIA -0.07247

ECUADOR 0.11169 

PERU 0.06217 

VENEZUELA 0.11286 

BOLIVIA 

0.00007 

0.96655 

0.00013 

o 

0.00128 

o 

Elaboración: Propia 

COLOMBIA ECUADOR 

0.00024 0.00010 

0.00082 0.00003 

0.92465 0.00141 

0.00888 0.87670 

0.00473 0.00095 

0.00082 o 

PERU 

0.00033 

0.00084 

0.00091 

0.00130 

0.92906 

0.00018 

VENEZUELA 

0.00077 

0.00003 

0.00068 

0.00140 . 

0.00179 

0.88612 

f-l 

N 



MATRIZ DE PROBABILIDADES DE TRANSICION '-'P'·' 

ANO- 1973 

RM BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR PERU 

RM 0.99837 

BOLIVIA 0.4934 

COLOMBIA 0.06852 

ECUADOR 0.10413 

PERU 0.06779 

VENEZUELA 0.10489 

0.00008 

0.94769 

0.00013 

o 

0.00104 

o 

Elaboración: Propia 

0.00029 0.00010 0.00027 

0.00141 0.00010 0.00137 

0.92752 0.00188 0.00111 

0.00872 0.88319 0.00141 

0.00391 0.00148 0.92375 

0.00068 o 0.00041 

VENEZUELA 

O. 00084

0.00006 

0.00082 

0.00251 

0.00201 

0.89400 

1--' 
N 
..._¡ 



MATRIZ DE PROBABILIDADES DE TRANSICION up•.• 

A�O 1974 

RM BOLIVIA COLOMBIA 

RM 0.99703 

BOLIVIA 0.08683 

COLOMBIA 0.08239 

ECUADOR 0.11468 

PERU 0.08017 

VENEZUELA 0.10403 

0.00012 

0.90853 

0.00024 

o 

0.00043 

o 

Elaboración: Propia 

0.00031 

0.00279 

0.91249 

0.00669 

0.00236 

0.00111 

ECUADOR PERU 

0.00020 0.00037 

0.00013 0.00164 

O. 0019'8 0.00169 

0.87159 0.00152 

0.00554 0.90842 

o 0.00027 

VENEZUELA 

0.00194 

0.00004 

0.00185 

0.00549 

0.00306 

0.89458 

1-' 

N 

00 



RM 

RM 0.99768 

BOLIVIA O .11437 

COLOMBIA 0.11456 

ECUADOR 0.12307 

PERU 0.10025 

VENEZUELA 0.13610 

MATRIZ . DE PROBABILIDADES DE TRANSICION l'P'·' 

ANO 1975 

BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR PERU 

0.00008 0.00049 0.00014 0.00022 

0.87901 0.00325 0.00014 0.00310 

0.00007 0.88153 0.00141 0.00118 

o 0.00747 0.86557 0.00114 

0.00034 0.00210 0.00766 0.88253 

o 0.00258 0.00003 0.00037 

Elaboración: Propia 

VENEZUELA 

0.001·35 

0.00010 

0.00122 

0.00273-

0.00709 

0.86089 

1-' 

N 

I.O 

>, · 



RM 

RM 0.99768 

BOLIVIA 0.09728 

COLOMBIA 0.11154 

ECUADOR 0.10681 

PERU 0.05765 

VENEZUELA 0.13780 

BOLIVIA 

0.00010 

0.89642 

0.00012 

0.00003 

0.00130 

0.00010 

MATRIZ DE PROBABILIDADES DE TRANSICION ''P'·' 

ANO 1976 

COLOMBIA ECUADOR PERU 

0.00055 0.00014 0.00024 

0.00320 0.00012 0.00285 

0.88317 0.00245 0.00077 

0.00664 0.88476 0.00114 

0.00149 0.01168 0.92118 

0.00277 0.00008 0.00046 

Elaboración: Propia 

VENEZUELA 

0.00127 

0.00009 

0.00192 

_; 

0.00059 

0.00666 

0.85876 

1-' 
w 



RM 

RM 0.99762 

BOLIVIA 0.098113 

COLOMBIA 0.09931 

ECUADOR 0.12987 

PERU 0.07553 

VENEZUELA 0.16038 

BOLIVIA 

0.00011 

0.89546 

0.00015 

0.00005 

0.00043 

0.00006 

Elaboración: Propia 

MATRIZ DE PROBABILIDADES DE TR�SICION '·'P'·' 

AN°O 1977 

COLOMBIA ECUADOR PERU 

0.00069 0.00011 0.00026 

0.00140 0.00013 0.00444 

0.89291 0.00263 0.00075 

0.00601 0.86041 0.00296 

0.00224 0.00910 0.90053 

0.00317 0.00013 0.00071 

VENEZUELA 

0.00118 

0.00043 

0.00042 

0.00068' 

0.01215 

0.83551 

1-' 

w 

1-' 



RM 

RM 0.99784 

BOLIVIA 0.11156 

COLOMBIA 0.11314 

ECUADOR 0.11564 

PERU 0.08628 

VENEZUELA 0.16807 

BOLIVIA 

0.00008 

0.88211 

0.00021 

0.00014 

0.00065 

0.00006 

Elaboración: Propia 

MATRIZ DE PROBABILIDADES DE TRANSICION 1-'P 11

A�O 1978 

COLOMBIA 

0.00075 

0.00156 

0.87831 

0.00469 

0.00127 

0.00322 

ECUADOR PERU 

0.00014 0.00026 
·,

0.00013 0.00417 

0.00304 0.00118 

0.87350 0.00515 

0.00027 0.90942 

0.00029 0.00078 

VENEZUELA 

0.00090 

0.00043 

0.0040 

0.0008 

0.0020 

0.82755 

..... 

w 

N-



RM 

RM 0.99741 

BOLIVIA 0.08782 

COLOMBIA 0.10420 

ECUADOR 0.10627 

PERU 0.10892 

VENEZUELA 0.12750 

BOLIVIA 

0.09001 

0.90742 

0.00018 

0.00011 

O. 000_60

0.00005 

Elaboración: Propia 

MATRIZ DE PROBABILIDADES DE TRANSICION '·'P'-' 

ANO 1979 

COLOMBIA ECUADOR PERU 

0.00067 0.00014 0.00039 

0.00050 0.00014 0.00404 

0.88765 0.00201 0.00201 

0.00422 0.88246 0.00560 

0.00098 0.00066 0.88774 

0.00302 0.00060 0.00109 

VENEZUELA 

0.00129 

0.00006 

0.00339 

0.00131 

0.00108 

0.86772 

..... 

w 



MATRIZ DE PROBABILIDADES DE 'i'RANSICION '·'P'·' 

AfJO 1980 

RM 

RM 0.99710 

BOLIVIA 0.06567 

COLOMBIA 0.13487 

ECUADOR 0.10536 

PERU 0.12031 

VENEZUELA 0.12384 

BOLIVIA 

0.00006 

0.93049 

0.00014 

0.00013 

0.00055 

0.00004 

Elaboración: Propia 

COLOMBIA 

0.00081 

o 

0.85214 

0.00495 

0.00077 

0.00265 

ECUADOR PERU 

0.00017 O .,00040 

0.00011 0.00371 

0.00191 0.00328 

0.88168 0.00612 

0.00070 0.87621 

0.00055 0.00082 

VENEZUELA 

0.00143 

o 

0.00763 

0.00173 

0.00147 

0.87207 

1--' 

w 

.¡:,. 



ANO 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1 

0.90023 

0.700 

0.95201 

0.98048 

0.97770 

0.98193 

0.98238 

0.98089 

0.98326 

0.97808 

0.97773 

B. VECTORES DE DISTRIBUCION AL LIMITE ( �} HALLADOS

2 3 

0.92374 0.16564 

0.0180 0.0190 

0.00712 0.01840 

0.00306 0.00526 

0.00049 0.00449 

0.00062 0.00441 

0.00040 0.00590 

0.00101 0.00668 

0.00062 0.00620 

0.00060 0.00056 

0.00066 0.00584 

4 

0.00105 

0.0065 

0.00103 

0.00196 

0.00110 

0.00130 

0.00109 

0.00121 

0.00138 

0.00095 

0.00154 

5 

0.00795 

0.0144 

0.01223 

0.0030 

0.00321 

0.00350 

0.00298 

0.00287 

0.00318 

0.00338 

0.00372 

6 

0.00829 

0.0134 

0.00945 

0.00645 

.0.00917 

0.00979 

0.00804 

0.00740 

0.00545 

0.01106 

0.01127 

1-' 

w 
U1 



RM 

RM 0.009830 

BOLIVIA -26.322237

COLOMBIA -11.331698

ECUADOR - 5. 3335 77

PERU -11.611453

VENEZUELA - 4. 733171

MATRICES FUNDAMENTALES (Z) DE MARKOV HALLADAS

ANO 1970 

BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR PERU 

-0.656256 -2.05559 -0.02819 -0.,14185

26.976888 -0.30837 -0.01693 0.03760 

-0.180703 11.41800 0.11026 0.11284 

-0.692810 -1.31767 8.09195 0.08630 

-0.698769 -1.31309 0.01143 14.71047 

-0.720607 -2.04016 -0.03431 -0.14973

VENEZUELA 

-0.068632

-0.23322

O. 02285.

0.17469 

-0.09150

8.73561 

..... 

w 



RM 

RM 2.699?42 

BOLIVIA -23.529278

COLOMBIA - 8.542143

ECUADOR -10.255461

PERU -11.603716

VENEZUELA - 6.623295

Af:10 1971 

BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR 

- 0.615365 - 0.294099 - 0.092165

25.781581 - 0.327096 - 0.127936

- 0.636816 10.708130 0.067537 

- 0.638286 1.552360 10.545435 

- 0.405750 0.270298 0.011343 

- 0.644533 - 0.181822 - 0.105870

PERU 

- '0.251129

- 0.140118

- 0.110416

- 0.020165

13.124133 

- 0.244509

VENEZUELA 

- 0.149705

- 0.360483

- 0.095561

0.100828 

- 0.104609

9.107364 

..... 

w 

-.J 



A�O 1972 

RM 

RM 1.728001 

BOLIVIA -28.376552

COLOMBIA -11.792484

ECUADOR - 7.471528

PERU -13.894453

VENEZUELA - 7.013485

BOLIVIA COLOMBIA 

- 0.216769 _, O .254005 

29.636653 - 0.014770

- 0.189931 13.002104 

- 0.229449 0.681053 

0.291266 0.597532 

0.235412 - 0.188559

ECUADOR 

- 0.011216

- 0.023999

0.130139 

8.099569 

0.093277 

- 0.017489

PERU VENEZUELA 

- 0.170583 - 0.075619

- 0.045100 - 0.266481

- 0.061286 - 0.084708

- 0.052468 - 0.030120

13.866238 0.043723 

- 0.188497 8.641743 

..... 

w 
.CX> 



ANO _ 1973 

. RM 

RM 1.244360 

BOLIVIA -18.312141

COLOMBIA -11.684140

ECUADOR - 8.599832

PERU -13.149873

VENEZUELA - 8.247831 

BOLIVIA COLOMBIA 

0.009048 - 0.073584

19.041922 0.234380 

13.792123 13.666878 

- 0.108260 - 0.923158

- 0.761115 0.603540 

- 1.131397 - 0.022236

ECUADOR PERU 

- 0.018427 - 0.039075

- 0.009175 0.239980 

- 0.026074 - 0.177923

8.553920 0.101570 

0.161256 13.065968 

- 0.023036 0.001989 

VENEZUELA 

- 0.056725

- 0.189425

- 0.877258

0.084816 

0.146596 

9.371727 

1--' 
w 

I.O 



RM 

RM 1.166853 

BOLIVIA -10.032609

COLOMBIA -10.571357

ECUADOR - 7.543172

PERU -10.624773

VENEZUELA - 8.195182 

ANO 

BOLIVIA COLOMBIA 

- 0.004123 - 0.049939

10.915876 0.260627 

0.010974 11.353565 

-0.013919 0.520282 

0.031844 0.239177 

- 0.016622 0.033295 

1974 

ECUADOR PERU VENEZUELA 

- 0.008921 - 0.031908 - 0.068136
·,

- 0.003855 0.123643 - 0.259852

0.155670 0.133831 - 0.071311

7.778309 0.072570 0.189619 

0.443226 10.854361 0.059305 

- 0.022629 - 0.040577 9.245325 

1-' 

.:i::,. 
o



RM 

RM 1.135646 

BOLIVIA - 7.451638

COLOMBIA - 6.616916

ECUADOR - 6.854083

PERU - 8.357965

VENEZUELA - 6.184516

AN'O 1975 

BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR 

- 0.002901 - 0.034942 - 0.008687

8.248372 0.158329 - 0.028371

- 0.393780 8.343805 - 0.389427

- 0.028200 0.402961 7.428246 

0.00785 0.114268 0.465460 

- 0.013408 0.089730 - 0.013781

PERU VENEZUELA 

0.011307 0.322463 
·,

0.175094 - 0.126383

0.029695 - 0.059371

0.032897 0.014226 

8.474309 0.290745 

- 0.016448 7.063258 

� 

,¡:::,. 

�-



RM 

RM 1.129537 

BOLIVIA - 8.961880

COLOMBIA - 7.481278

ECUADOR -16.550398

PERU -10.866278

VENEZUELA - 6.040634 

BOLIVIA 

- 0.003287

9.654663 

- 0.000899

0.000803 

0.144552 

- 0.003278

ANO 1976 

COLOMBIA ECUADOR 

- 0.046246 0.005794 

0.167830 - 0.036026

8.480883 - 0.034263

- 0.052138 7.010326 

- 0.137673 - 1.623182

0.085997 0.003057 

PERU VENEZUELA 

- 0.34887 - 0.049034

0.281304 - 0.116039

0.019684 - 0.007433

- 0.031956

12.583338 

- 0.014696

- 0.012319

0.424215 

6.969713 

...... 

,i:::,. 
N 



RM 

RM 1.149889 

BOLIVIA - 8.952559

COLOMBIA - 8.425642

ECUADOR - 6.605064

PERU -10.352010

VENEZUELA - 5.103885 

BOLIVIA 

- 0.097542

9.575309 

0.003774 

0.505533 

0.854774 

0.399567 

ANO 1977 

COLOMBIA ECUADOR 

- 0.057746 - 0.010280

0.015166 0.766063 

9.234937 0.095037 

0.301680 7.164948 

0.134604 0.634879 

0.083886 0.007732 

PERU VENEZUELA 

- 0.028848 - O. 035219

0.376276 - 0.061393

0.025018 - 0.076289

0.177405 0.071735 

10.039518 0.423539 

0.007732 5.983677 

f--' 

.i::,. 
w 



RM 

RM 0.964278 

BOLIVIA - -6.700821

COLOMBIA - 6.487943

ECUADOR - 6.674603

PERU -11.219477

VENEZUELA - 4.961863 

AAo 1978 

BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR PER'Q VENEZUELA 

- 0.004559 - 0.046575 - 0.010029 - 0.037736 - 0.56153

8.468415" 0.014416 - 0.008829 0.410818 0.154564 

- 0.001915 8.255510 0.167766 0.088135 o·. 315861

- 0.341479 O .195814 7.178305 0.367784 0.146648 

0.049127 0.007074 0.008379 11.057728 0.344041 

0.021129 0.073847 - 0.001396 0.019553 5.874301 

1-' 
� 
,¡:,. 



RM 

RM 0.928182 

BOLIVIA - 8.063074

COLOMBIA - 6.690511

ECUADOR - 8.161146

PERU - 7.383702

VENEZUELA - 6.614025

BOLIVIA 

- 0.002818

10.745032 

- 0.002381

- O. 023542

- 0.476073

- 0.153157

A�O _ 1979 

COLOMBIA ECUADOR 

- 0.000884 - 0.007392

- 0.018121 - 0.006509

8.842786 0.134541 

0.270584 8.496932 

0.025471 0.032348 

0.156485 0.025097 

PERU 

- 0.027667

0.320767 

0.107373 

0.368655 

8.838817 

0.021193 

VENEZUELA 

- 0.074260

- 0.173854

0.068177 

0.068042 

- O. 079_196

7.428332 

1-' 
_,¡::. 
u, 



RM 

RM 1.121756 

BOLIVIA -12.889369

COLOMBIA - 5.953043

ECUADOR�. - 7. 685649

PERU - 6.749442

VENEZUELA - 6.495370

BOLIVIA 

- 0.008793

14.275194 

0.000002 

10.002440 

0.047409 

- 0.010854

Af:10 1980 

COLOMBIA ECUADOR 

- 0.000824 - 0.011969

""' 0.506575 0.024813

6.473802 - 0.085129

- 0.034371 8.430196 

- 0.241295 0.020165 

- 0.136275 0.010341 

PERU VENEZUELA 

- 0.027771 - 0.075097

0.341735 0.262583

0.128941 0.232836 

O. 359876 - 0.58-945

8.022750 - 0.086349

- 0.004136 7.648397 

1-' 
� 
O'I 



A 1'I O 1970 

RM 

BOLIVIA 

COLOMBIA 

ECUADOR 

PERU 

VENEZUELA 

D. 

RM BOLIVIA 

1.11 1163. 99 

33.69 42.12 

17.04 1143. 95 

10 .3 7 1165.52 

17 .3 5 1165.78 

9.71 1166.70 

DISTANCIAS FUNCIONALES 

ANOS 1970 a 1980 

COLOMBIA ECUADOR 

81.3 4 7733. 4 7 

70.79 7722.75 

6.03 7601.60 

76.88 952.38 

76.86 7695.73 

81.24 7739.30 

PERU 

1868.21 

1845.-64 

183 6 .18 

183 9. 51 

125.78 

1869.20 

VENEZUELA 

1062.03 

1081.88 

1050.99 

1032.68 

1064.79 

120.62 



Af:JO 1971 

RM 

RM 1.42 

BOLIVIA 3 7. 4 7 

COLOMBIA 16.05 

ECUADOR 18.50 

PERU 20.43 

VENE'ZUELA · 13 .31

BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR PERU --

1466.49 579.06 1636.55 928.87 

55.55 580.80 1642.05 921.12 

1467.68 52. 63 1611.98 919.06 

1467.77 481.88 153.84 912.79 

1454.85 549.35 1620.62 69.44 

1469.11 573 .15 1638.66 928. 3 7

VENEZUELA 

690.82 

706.55 

686.78 

6.72 .12 

687.46 

74.62 

� 

,i:,. 



ANO 1972 

RM BOLIVIA COLOMBIA 

RM 1.05 4192.89 720.32 

BOLIVIA 31. 62 140.44 707.32 

COLOMBIA 14.20 4189.12 54.33 

ECUADOR 9.66 4194.68 669.51 

PERU 16.40 4121.54 674.65 

VENEZUELA 9.18 .4129.38 716.76 

ECUADOR PERU 

7866.91 1146.98 

7879.30 1129.36 

7729.80 1138.05 

969.93 113 7 .33 

7765.55 81.71 

7872.99 1148.45 

VENEZUELA 

922.37 

942.56 

923. 33

917.56 

909.74 

105.80 

..... 

,i:,. 



ANO 1973 

RM 

BOLIVIA 

COLOMBIA 

ECUADOR 

PERU 

VENEZUELA 

RM BOLIVIA 

1.01 6219.89 

19.94 326.79 

13 .18 1715.62 

10.04 6258.22 

14.68 6471.58 

9.68 6592.58 

COLOMBIA ECUADOR PERU VENEZUELA 

2610.27 4364.73 4368.34 1461.77 

2551.76 4360.02 4275.32 1482 .3 4 

189.96 4368.63 4414.65 1588.98 

2420.91 509.16 4321. 46 1439.83 

2481.63 4273.25 333.33 143 O. 2 5 

2600.51 4367 .08 4354.65 155. 03

1-' 
u, 
o 



A No 1974 

RM 

BOLIVIA 

COLOMBIA 

ECUADOR 

PERU 

VENEZUELA 

RM BOLIVIA 

-1. 02 22105.26 

11.45 2024.29 

12.00 22074.70 

8.90 22125.09 

12.06 22032.45 

9.57 22130.56 

COLOMBIA ECUADOR PERU VENEZUELA 

2538.06 7079.29 3382.93 1015.31 

2468.93 7074.69 3334.59 1036.21 

222.56 6929.67 3331.42 1.015.65 

2411.14 909.09 3350.46 987.21 

2473.71 6668.25 310.75 1001.41 

2519.53 7091.76 3385.62 109.01 

1-' 

lJ1 

¡...,· 



ANO 1975 

RM 

BOLIVIA 

COLOMBIA 

ECUADOR 

PERU 

VENEZUELA 

RM 

1.01 

8.74 

7.89 

8.13 

9.66 

7.45 

BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR 

13138.96 1944.85 5690.07 

1592.35 1972.82 5705.13 

13761.38 226.70 5981.38 

13179.25 1845.57 . 765.11 

13121.88 1911.02 5327.30 

13155.70 1916.58 5693.97 

PERU 

2416.61 

2369.8.5 

2411.36 

2410.45 

285.55 

2424.54 

VENEZUELA 

688.46 

734.31 

727.46 

719.95 

691.70 

7.06 

1-' 

Ul 

N 



A f:l O 1976 

RM 

BOLIVIA 

COLOMBIA 

ECUADOR 

PERU 

VENEZUELA 

RM 

1.01 

10.27 

8.76 

7.81 

12.21 

7.29 

BOLIVIA 

24084.66 

2493.76 

24078.70 

24074.46 

23715.98 

24084.64 

COLOMBIA ECUADOR-

1444.54 6379.35 

1408.27 6417.44 

169.40 6415.83 

1445.53 910.74 

1460.02 7862.93 

1422.13 6381.84 

PERU 

4224.37 

4118.52 

4205.10 

4223.39 

334.78 

4217.62 

VENEZUELA 

872.76 

881.09 

867.58 

868.19 

813.91 

124.34 

¡..., 

{J1 
-w



ANO 1977 

RM 

BOLIVIA 

COLOMBIA 

ECUADOR 

PERU 

VENEZUELA 

RM BOLIVIA 

1.01 9539.30 

10.29 986.19 

· 9. 76 9439.38 

7.90 8944.55 

11.72 8600.13 

6.37 9049.05 

COLOMBIA ECUADOR 

1390.49 5905.53, 

1379.58 5266.57 

149.63 5312.85 

1336.71 823.04 

1361.71 5374.54 

1369.30 5890.71 

PERU 

3504.47 

3363.46 

3485.72 

3432.68 

348.06 

3491.74 

VENEZUELA 

812.92 

816.46 

·818.47

817.85 

750.96 

135.06 



A f.l O 1978 

RM 

BOLIVIA 

COLOMBIA 

ECUADOR 

PERU 

VENEZUELA 

RM 

1.01 

7.74 

7.57 

7.76 

12.39 

6.02 

BOLIVIA COLOMBIA 

13513.51 1338.83 

1594.89 1328.99 

13509. 2·9 161.26 

14050.86 1299.74 

13427.89 1330.17 

13472.54 1319.41 

ECUADOR PERU 

5178.91 3484.75 

5178.05 3343.87 

5050.82 3445.22 

720.46 3357.39 

5165.65 314.07 

5172.69 3466.76 

VENEZUELA 

,1087.75 

1049.10 

1019.52 

1050.55 

1014.35 

183.41 

1-' 

Úl 

Ul 



A� O 1979 

RM 

- BOLIVIA

COLOMBIA 

ECUADOR 

PERU 

VENEZUELA 

RM 

1.02 

9.19 

7.78 

9.29 

8.49 

7.71 

BOLIVIA COLOMBIA 

17677.38 15845.83 

1644.73 15876.61 

17676.66 1785.71 

17711.47 15361.07 

18455.76 15798.77 

17924.65 15564.82 

ECUADOR PERU 

8905.05 2620.11 

8904.12 2517.15 

8756.43 2580.21 

1047.12 2503.00 

8863.43 295.50 

8871.03 2695.68 

VENEZUELA 

678.04 

687.04 

665.17 

677.48 

678.49 

90.37 

_, 

1-' 

LT1 

O'I 



ANO 1980 

RM 

BOLIVIA 

COLOMBIA 

ECUADOR 

PERU 

VENEZUELA 

RM BOLIVIA 

1.02 21577.01 

14.33 1510.57 

7.23 21563.73 

9.00 21560.05 

8.05 21492.12 

7.79 21580.13 

COLOMBIA ECUADOR PERU 

1106.96 5453.59 2160.63 

1193.43 5461.89 2061.4.6 

170.96 5500.85 2118.57 

1112.69 645.99 2056.59 

1148.07 5432.83 268.38 

1130.12 5439.18 2154.29 

VENEZUELA 

· 685.31

701.95 

657.99 

683.88 ., 

686.31 

88.73 

1-' 

� 

-..J 



A N o 1980 + 25% de las exportaciones actuales de los paises Andinos al Resto del Mundo 
-------

RM BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR PERU VENEZUELA 

RM 13.157 83.013 25.555 46.938 60.1 39.82 

BOLIVIA 102.105 7.142 35.077 46.938 33.99 40.80 

COLOMBIA 86.052 93.2 4.545 46.227 46.64 38.12 

ECUADOR 105.276 97.41 31.268 5.555 40.26 39.69 , 

PERU· 92.578 97.11 32.318 46.61 5.26 39.45 

VENEZUELA 89.184 97.55 31.895 46.66 42.15 5.15 

1-' 

u, 

(X) 



159. 

e o N e L u s I o N E s

GÍ!:NERALES 

l. Para estudiar objetivamente los resulta�os de un pro

ceso de integración, esto no debe de estar desvincu

lado de �u entorno internacional o del Resto del Mun

do; este trabajo empirico pone en claro que la inte

gración debe ser estudiada tomando en cuenta en

primer lugar, la asimetria del área con respecto al

Resto del Mundo y en segundo lugar las asimetrias

interregionales; pues el Resto del Mundo juega un rol 

importante en las relaciones comerciales de los

paises integrados como es el caso del Grupo Andino.

ESPECIFICAS 

l. El Resto del Mundo, es el centro hegemónico del

tema, la mayor parte de ingresos por concepto 

exportaciones (beneficios) son trasladados a 

Sis 

de 

ese 

nudo, a su vez él, es el que moldea el tipo de rela

ciones al interior del Grupo Andino, resultando asi 

la polarización de beneficios en unos cuantos paises 

andinos, como es Venezuela y Colombia. 

2. Dentro del Sistema y del Grupo Andino son Venezuela y

Colombia los paises de mayor jerarquia y pareciera

los más beneficiados por la constitución del proceso

de integración, pero ese mayor beneficio no se debe

al proceso en si, sino a la mayor vinculación que

han sostenido con el Resto del Mundo.
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3. Las distancias funcionales que se presentan en la

diagonal principal de ·1a matriz �F" y que indican el

grado.de integración al interior de un pais, es mayor

que la distancia al resto del mundo, esto demuestra 

que la integ�ación de los paises del Grupo Andino 

con el Resto del Mundo es mayor que la integración 

económica intérna de cada pais. 

4. En la Subregión Andina existirá una integración equi

librada en la medida en que las extrarregionales se

vuelvan similares para todos los paises, empero dado

que cada pais tiene recursos de diferentes tipos y

esencialmente diferente historia económica, la inte

gración equilibrada se perfila como muy dificil en

el mediano plaz�por lo tanto es urgente trazar una

estrategia comün de deiarrollo con respecto a la eco

nomia mundial, a fin de incrementar beneficios para

el área andina derivados de su participación en la

economia global.



A N E X O I 



RM 

BOLIVIA 

COLOMBIA 

ECUADOR 

PERU 

VENEZUELA 

ANEXO I' 

MATRIZ DE FLUJOS DE COMERCIO 1970 * 

(Millones$ Corrientes) 

RM BOLIVIA COLOMBIA ECUADO� 

1'694,001.42 201.04 470.4 153.8 

116.02 3,120.53 0.47 · O .10

628.7 o 7,065.01 10.0 

209.3 o 13 .3 1,674.23 

411.2 0.7 26.7 2.4 

1,464 o 6 o 

VALORES CIF DE M 

PERU VENEZUELA 

870.5 1,621 

2.12 0.03 

9.8 9.5 

4.4 8. 2

6,219.63 4.8 

6 11,628.83 

NOTA * 

FUENTE ESTADISTICAS FINANCIERAS INTERNACIONALES FMI YEORBOOK-1982 
DIRECTION TRADE -FMI- VARIOS ANOS 

ELABORACION PROPIA 



RM 

BOLIVIA 

COLOMBIA 

ECUADOR 

PERU 

VENEZUELA 

RM 

1'872,539.60 

MATRIZ FLUJOS COMERCIÓ 1971 

(Millones$ Corrientes) 

BOLIVIA COLOMBIA· ECUADOR 

183. 53 456 3 01. 2 

12 5. 63 3,273.40 0.51 0.11 

728.5 0.1 7,635.96 

127.8 o 

499 5.1 

1,519 o 

NOTA VALORES CIF DE M. 

28.2 

29.3 

6 

12.8 

1,602 

7.4 

o 

PERU VENEZUELA 

674.3 �,643 

2.29 0.04 

10. g· 11.5 

3.2 7.2 

6,832.04 8.9 

- 6 12,758.01 

FUENTE ESTADISTICA$ FINANCIERAS INTERNACIONALES FMI YEARBOOK-1982 
DIRECTION TRADE -FMI- VARIOS AílOS 

ELABORACION PROPIA 



RM 

BOLIVIA 

COLOMBIA 

ECUADOR 

PERU 

VENEZUELA 

MATRIZ DÉ FLUJOS DE COMERCIO 1972 

(Millones$ Corrientes) 

RM BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR 

2'171,894.62 162.29 542.3 224.5 

101.49 3,094.77 2. 63 O .12, 

666.7 1.2 8,506.35 10.5 

238. 8 o 19.0 1,874.4 

509.6 10.5 38.8 7.8 

1,789 o 13 o 

VALORES CIF DE M. 

PERU VENEZUELA 

719.9 1,678 
.. 

2.71 0.12 

8.4 6.3 

2.8 3.0 

7,614.98 14.7 

3 14,045.45' 

NOTA 

FUENTE ESTADISTICAS FINANCIERAS INTERNACIONALES FMI YEARBOOK-1982 
DIRECT�ON TRADE -FMI-VARIOS AROS 

ELABORACION PROPIA 



RM 

RM 2!607,833.40 

BOLIVIA 114.27 

COLOMBIA 760.1 

ECUADOR 293. 5

PERU 681.2 

VENEZUELA 2,003 

NOTA 

FUENTE 

ELABORACION 

MATRIZ FLUJOS COMERCIO. 1973 

(Millones$ Corrientes) 

BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR 

209.31 780.4 264.3 

2,194.65 3.28 O. 25, 

1.5 10,288.95 20.9 

o 24.6 2,489.2 

10.5 3 9 .3 14.9 

o 13 o 

VALORES CIF DE M. 

PERU 

764.5 

3.19 

12.4 

4.0 

9,281.65 

8 

VENEZUELA 

2,218 

0.14 

9.1 

7.1 

20.2 

1 7 , 0_7 O • 5 O _,

ESTADISTICAS FINANCIERAS INTERNACIONALES FMI YEARBOOK-1982 
DIRECTION TRADE -FMI- VARIOS ANOS 

PROPIA 



RM 

BOLIVIA 

COLOMBIA 

ECUADOR 

PERU 

VENEZUELA 

MATRIZ DE FLUJOS DE COMERCIO 1974 

(Millones$ Corrientes) 

RM BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR 

·. 

2'853,348.68 370.66 849.1 599.5 

220.57 2,307.65 7.10 O .3 4' 

1,140.1 3.4 12,626.61 27.5 

488.2 o 28.5 3,710.4 

1,020.5 5.5 30.1 70.6 

3,081 o 33 o 

VALORES CIF DE M. 

PERU VENEZUELA 

1,077.7 5,553 

4.18 0.12 

23 .4 · 16.4 

6.5 23. 4

11,563.30 39.0 

8 26,493.17 

NOTA 

FUENTE ESTADISTICAS FINANCIERAS INTERNACIONALES FMI YEARBOOK - 1982 
DIRECTION TRADE -FMI- VARIOS A�OS 

ELABORACION PROPIA 



RM, 

BOLIVIA 

COLOMBIA 

ECUADOR 

PERU 

VENEZUELA 

RM 

MATRIZ FLUJOS DE COMERCIO 1975* 

(Millones de Dólares) 

BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR PERU VENEZUELA 

3'175,779.24 276.9 1,589.9 462.3 702.7 4,327 

320.1 

1,734.6 

612.8 

1,546.9 

4,364 

NOTA* 

FUENTE 

ELABORACION 

2,460.05 9.1 0.4 8.7 0.3 

1.1 13,346.69 21.4 18.0 18.5 

o 3 7. 2 4,309.6 5.7 13. 6

5.4 32.5 118.2 13,617.64 109.5 

o 83 1 12 27,603.26 

LAS IMPORTACIONES ESTAN EXPRESADÁS EN VALORES CIF 
LAS CANTIDADES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS CORRIENTES 

�STADISTICAS FINANCIERAS INTERNACIONALES YEARBOOK-1982- FMI 
DIRECTION OF TRADE FMI VARIOS A�OS 

PROPIA 



RM 

BOLIVIA 

COLOMBIA 

ECUADOR 

PERU 

VENEZUELA 

MATRIZ DE FLUJOS DE COMERCIO 1976 *

(Millones Dólares Corriente�) 

RM BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR 

3 '4 53 , 23 4. 4 5 351.6 1,903.9 489.7 

306.3 2,822.35 10.1 0.4 

1,943.9 2.2 15,391.71 42.8 

641.8 0.2 39.9 5,316.4 

838 .1 19.0 21. 8 169.9 

5,062 4 102 3 

VALORES CIF DE M. 

PERU VENEZUELA 

838 .1 4,416 

9.0 0.3 

13. 5 33.6 

6.8 3.6. 

13,390.21 96.9 

17 31,543.85 

NOTA 

FUENTE ESTADISTICAS FINANCIERAS INTERNACIONALES FMI YEARBOOK-1982 
DIRECTION TRADE -FMI- VARIOS A�OS 

ELABORACION PROPIA 



RM 

BOLIVIA 

COLOMBIA 

ECUADOR 

PERU 

VENEZUELA 

MATRIZ DE FLUJOS DE COMERCIO 1977* 

(Millones$ Corrientes) 

RM BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR 

3'948,091.34 43 7. 7 2,748.7 - 455.6

3 57 .3 3,261.00 5.1 0.5 

2,173.1 3.5 19,537.72 57.7 

1,004.6 0.4 46.5 6,655.2 

1,052.9 6.1 31.3 126.9 

6,971 3 138 6 

VALORES CIF DE M. 

PERU VENEZUELA 

' 1,041.8 4,709 

16.2 1.6 

16.6 92.3 

22.9 5.3 

12,553.39 169.4 

31 36,314.50 

NOTA* 

FUENTE ESTADISTICAS FINANCIERAS INTERNACIONALES FMI YEARBOOK - 1982 
DIRECTION TRADE -FMI- VARIOS A�OS 

ELABORACION PROPIA 



RM 

BOLIVIA 

COLOMBIA 

ECUADOR 

PERU 

VENEZUELA 

MATRIZ DE FLUJOS DE COMERCIO 1978 � 

(Millones de Dólares Corrientes) 

RM BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR 

4'780,784.19 410.2 3,609.6 687.6 
' 

483. 6 3,823. 7 6.8 0.6 

3,020.3 5.7 23,445.75 81.3 

1, O 13 .3 1.3 . 41.1 7,654.0 

1,014 7.7 15.0 3.2 

8,089 3 155 14 

VALORES CIF DE M. 

PERU VENEZUELA 

1,281.5 4,338 

18.1 1.9 

31. 5 109.4 

45.2 7.5 

10,687.60 24.6 _, 

38 39,827.60 

NOTA *

FUENTE ESTADISTICAS FINANCIERAS INTERNACIONALES FMI YEARBOOK - 1982 
DIRECTION TRADE -FMI- VARIOS ANOS 

ELABORACION PROPIA 



RM 

BOLIVIA 

COLOMBIA 

ECUADOR 

PERU 

VENEZUELA 

MATRIZ DE FLUJOS DE COMERCIO 1979 

(Millones$ Corrientes) 

RM 

5 1 3 84,639.21 

463. 9

3,298 

1,136.4 

1,676.5 

7,205 

NOTA 

FUENTE 

ELABORACION 

BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR PERU VENEZUELA 

425.2 3,634.6 780 2,115.4 7,002 

4,514.09 2.5 0.7 
' 

20.1 0.3 

5.7 28,094.0 63. 9 80.4 107.3 

1.2 45.2 9,436. O 59.9 14.1 

9.3 15.1 10.2 13,663.77 16.7 

3 171 34 62 49,034.36 

VALORES CIF DE M. 

ESTADISTICAS FINANCIERAS INTERNACIONALES FMI YEARBOOK - 1982 
DIRECTION TRADE -FMI- VARIOS ANOS 

PROPIA 



RM 

BOLIVIA 

COLOMBIA 

ECUADOR 

PERU 

· VENEZUELA

MATRIZ DE FLUJOS DE COMERCIO 1980 

(Millones $ Corrientes) 

RM BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR 

5'878,894.75 409.9 4,815.4 1,019.2 
' 

388.7 5,507.42 o 0.7 

5,303.6 5.8 33,508.88 75.4 

1,358.5 1.7 63. 9 11,368 

2,360.6 10.8 15.2 13. 9

8,524 3 183 38 

VALORES CIF DE M. 

PERU VENEZUELA 

2,405.6 8,446 

22 o 

129.3 300.1 

79.0 22.4 

17,192.10 29.0 

57 60,025.62 

NOTA 

FUENTE ESTADISTICAS FINANCIERAS INTERNACIONALES FMI YEARBOOK - 1982 
DIRECTION TRADE -FMI- VARIOS ANOS 

ELABORACION PROPIA 
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EN DE H 
�TINO 

1 .'. LIVIA 
, OLOHBIA 
.� CUADOR 

'PERU 
NEZUELA 

lVIA 

OLOHBIA 

CUAJ>OR 

.ERU . ' 
NEZUELA 

·OHBIA 

LIVIA 
CUAOOR 

PERU 

VENEZUELA 

ADOR 

LIVIA 
OLOHBIA 
ERU 

NEZUELA 

.RU 

BOLIVIA 

COLOMBIA 
ECUADOR 
VENEZUELA 

EZUELA 

RH 
BOLIVIA 

COLOMBIA 
,ECUADOR 
PERU 

1970 1971 

116. 02 125.63 
628.7 728.5 
209.3 127.8 
411.2 499.0 

1464. O 1519.0 

201.04 
o 

o 
0.7 

o 

470.4 
0.47 

13.3 
26.7 

6.0 

153.8 
0.10 

10.0 
2.4 

o 

870.5 
2.12 
9.8 

4.4 
6.0 

l.621.0
0.03
9.5 
8.2 
4.8 

FUENTE 

FHI 

ELABORACION 

183.53 
0.1 
o 

5.1 
o 

456.0 
0.51 

28.2 
29.3 

6.0 

301.2 
0.11 

12.8 
7.4 
o 

674. 3 
2.29 

10.9 
3.i
6.0

1643. O 
0.04 

ll.5
7.2
8.9 

., 

l. � CE U:S PAJ.g,.s ANDIN:lS Y. IEL RES'ro IEL KJNllO 

(Millones de Dólares) 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 

101. 49 114. 27 220.57 320.l 306.3 357.3 
666.7 .760 .1 1140 .1 1734.6 1943.9 2173.l 
238.8 293,5 488.2 612.8 641.8 1004.6 
509.6 681.2 1020.5 1546.9 838.l 1052.9 

1789.0 2003.0 3081.0 4364.0 5062.0 6971.0 

162.29 209.31 370.66 276.9 351.6 437.7 
1.2 l. 5 3.4 1,1 2. 2 3.5 
o o o o 0.2 0.4 

10 .:; 10.5 5.5 5.4 19.0 6. l
o o o o 4.0 3.0 

542.3 780.4 894.l 1589.9 1903.9 2748. 7 
2.63 3.28 7.10 9.1 10.l 5.1 

19.0 24.6 28.5 37.2 39.9 46,5 
38.8 39.3 30.l 32.5 21.8 31. 3 
13.0 13.0 33.0 83.0 102.0 138.0 

224.5 264.3 599.5 462.3 489.7 455.6 
0.12 0.25 0.34 0.4 0.4 0.5 

lQ.5 20.9 27.5 21.4 42.8 57.7 
7.8 14.9 70.6 118.2 169 .9 126.9 
o o o -1.0 3.0 6.0 

719.9 764.5 1077. 7 702.7 838.l 104 l. 8 
2. 71 3.19 4.18 8.7 9.0 16. 2
8.4 12.4 23.4 18.0 13.5 16.6
2.8 4.0 6.5 5.7 6.9 22.9 
3.0 a.o e.o 12.0 17.0 31. O

1678. O 2218.0 5553.0 4327. O 4416 .o 4709.0 
0.12 0.14 0.12 0.3 0.3 1 .6 

6.3 9.1 ¡16 .4 18 :s 33.6 92.3 
3.0 7.1 23.4 13.6 3.6 5.3 

14.7 20.2 39.0 109.5 96.9 169.4 

ESTADISTICAS FINANCIERAS INTERNACIONALES 

YEARBOOK 1982-DIRECTION TRADE- FHI - VARIOS AROS 

PROPIA; 

1978 1979 1980 

483.6 436.9 388.7 
3020.3, 3298.0 5303.6 
1013.3 1136. 4 1358.5 
1014. O 1676.5 2360.6 
8089.0 7205.0 8524.0 

410.2 425.2 409.9 
5.7 5.7 5.8 
l. 3 l. 2 1.7 
7. 7 9.3 10.8 
3.0 3,0 3.0 

3609.6 3634.6 4815.4 
6.8 2.5 o 

41. l 45.2 63.9 
15.0 15.1 15.2 

155.0 171.0 183.0 

687.6 780.0 1012.2 
0.6 0.7 0.7 

81.3 63.9 75.4 
3.2 10.2 13.9 

14. O 34.0 38.0 

1281. 5 2115. 4 2405. 6 
18.l 20.l 22.0 
31.5 80.4 129.3 
45.2 59.9 79.0 
38.0 62.0 57.0 

4338.0 7002.0 8446.0 
l.� 0.3 o 

109.4 107.3 300.1 
7.5 14. l 22.4 

24.6 16. 7 29.0 



PAISF.s 1969 1970 

l.ALEJW«A 3.9433 3.6600 

2. BBLGICA 50.000 50.000 

3. B:LIVIA 11.880 ll.880

4.0LCHllA . 17.320 18.443 

5.DIIWWl:A 7.5000 7 .5000 

6. roJAIXE 18.000 20.917 

7. FRANCIA 5.1942 5.5542 

8. I� 2.4000 2.4000 
-OOlares de EE.UU.
pQr Libra

9. ITALIA 625.0 625.0 

10. LlJXDIIJJm 50.000 50.000 

·PSI
(Hiles Millon Fr. ) 47.57 54.03 

11.PAISES BAJOS 3.6200 3.6200 

12. PERO 38.70 38.70 

13. JAPCli 360.00 360.00 

14. VmEZUELA 4.4996 4.4983 

FUml'E1 Estadisticas Financieras 
Internac.ialal.es Ammrio

EMf. - 1982 

1971 

3.4908 

48.870 

11.880 

19.932 

7.4169 

25.000 

5.5426 

2.4344 

619.93 

48.870 

55.93 

3.5024 

38. 70

349.33 

4.5007 

TI.POS IE CNBIO 

IE � tw::u»w. P0R DC'UR IE EB.W 

(PlpEDIO IEL PERIOIX>) 

1972 1973 1974 1975 1976 

3.1886 2.6726 2.5878 2.4603 2.5180 

'4.015 38.977 38.Hl 36. 71N 38.605

13.295 20.000 20.000 20.0Cll 20.000 

21.866 23.637 26.064 30.929 34.694 

6.949a · 6.0495 6.0949 5.7462 6.0450 

25.000 25.000 25.000 25.ooe 25.000

5.0443 4.4540 4.8099 4.� 4. 7796

2.5018 2.4522 2.3390 2.2211 1.8062 

583.22 583.00 650.34 652.8$ 832.28 

44.015 38.977 38.952 36.779 38.605 

62.39 76.38 93.18 86.58 99.43 

3.2095 2.7956 2.6884 2.5290 2.6430 

38.70 38.70 38.70 40.80 57.43 

303.17 271.70 292.08 296.79 296.55 

4.4000 4.3045 4.2845 4.2850 4.2899 

1977 1978 1979 .1990 1981 

' Paridad/Tipo de tm-a. 
2.3222 2.0086 1.8329 1.8177 2.2600 MMUJS/IXU.AR 

35.843 31.492 29.319 29.243 37.131 ftWUlS/IXLLAR¿ 

20.000 20.000 20.393 24.510 24.510 PES:lS ID.IVIA/ra.t.AR 

36.775 39.095 42.550 47.280 54.491 Tipo da Mere. 
PF.SOS/IXU.AR 

6.0032 5.5146 5.2610 5.6359 7.U34 �/DCLLAR 

25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 SUCRES/� 

4.9134 4.5128 4.2545 4.2260 5.4346 nwc:l;/JXLLAR 

1.7455 1.9195 2.0476 2.0580 1.6167 IXLAES/LIBRA 

882.39 848.66 830.86 856.451 136.77 LIRAS/DCLLAR 

35.843 31.492 29.319 29.243 37.131 PIWClS/IXLLAR 

101.76 111.801 124.46 133.80 - PBI

2.4543 2.1636 2.0060 1.9881 2.4952 FL<EINES/IXU.AR 

83.81 156.34 224.55 288.65 422.85 SOLES/IXLLAR 

268.51 210.44 219.14 226.74 220.54 Tipo Inp/T. tm'c. 
YF.N/IXLLAR 

4.2925 4.2925 4.2925 4.2925 4.2925 m.IVAR&S/IXLLAR 



PROOOC'ro BRU'ID INTERNO (PBI) EXPRESAOO EN 

OOLARES CORRIENTES 

( MILLONES DE $) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

l. ALEMANIA 185,464.48 216,254.15 259,047.85 343,710.24 377,965.83 420,273.95 445,909.45 516,966.66 640,446.08 760,4�8.84 819,112.06 

2. BELGICA 25,620 28,688.35 35,646.93 45,719.27 53,681.45 62,889.14 68,022.27 79.,346.03 97,072.27 111,224.80 119,105.42 

3. OOLIVIA 3,120.53 3,273.40 3,094.77 2,194.65 2,307.65 2,460.05 2,822.35 3,261.00 3,823.7 4,514.09 5,507.42 

4. COLOMBIA 7,065.01 7,635.96 8,506.35 10,288.95 12,626.61 13,346.69 15,391.71 19,537.72 23,445.45 28,094.0 33,508.88 

5. DINAMARCA 15,817.33 17,678.54 21,689.95 28,574.26 31,769.18 37,635.30 41,556.6 46,526.85 56,464.65 65,046.56 66,594.51 

6. FCUAOOR 1,674.23 1,602 1,874.4 2,489.2 3,710.4 4,309.6 5,316.4 6,655.2 7,654.0 9,436.0 11,368 

7. FRANCIA 140,902.38 157,417.09 194,496.75 250,157.16 265,764.36 338,815.78 351,075.40 383,522.61 474,406.13 573,392..87 652,721.24 

8. IRLANDA 3,888 4,510.94 5,596.52 6,623.39 6,988.93 8,282.87 8,257.94 9,575.81 12,421.08 15,285.33 17,857.26 

9. ITALIA 100,612.8 110,512.47 128,809.02 153,938.25 170,247.87 
., 

192,047.17 188,226.31 215,418.35 261,888.15 325,202.80 408,092.81 

10. LUXEMBUR
.. 1,080.6 1,144.46 1,417.47 1,959.61 2,392.17 2,354.06 2,575.57 2,839.04 3,584.71 4,245.02 4,575.45 

11. PAISES BA
JOS 31,649.17 37,017.47 45,717.40 52,486.04 70,781.87 82,807.43 90,839.29 112,019.72 137,275.83 156,944.16 167,627.38 

12. PERU 6,219.63 6,832.04 7,614.98 9,281.65 11,563.30 13,617.64 13,390.21 12,553.39 10,687.60 13,663.77 17,192.10 

13. JAPON 203,566.66 230,816.13 304,472.73 413,765.18 459,357.02 498,773.54 559,271.62 686,976.27 962,925.29 997,608.83 1036,208.87 

14. VENEZUELA 11,628.83 12,758.01 14,045.45 17,070,50 26,493.17 27,603.26 31,543.85 36,314.50 39,827.60 49,034.36 60,025.62 

15. EE.UU. 985,400 1068,500 1175,000 1310,400 1414,400 1531,900 1697,500 1894,900 2134, 300 2375,200 2587,000 

FUENTE: Estadísticas Financieras Internacionales 
Yearbook 1982 - FMI 

ELAOORACION: PROPIA 
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