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Colombia en el comercio mundial 
(1992-2012): desempeño de las 
exportaciones colombianas

Este artículo presenta y examina la estructura y dinámica de 
las exportaciones colombianas durante las dos últimas décadas, 
al tiempo que las compara con las principales tendencias del 
comercio mundial. A partir de un conjunto de indicadores 
ampliamente documentados en la literatura, se evalúan los 
patrones del comercio exterior colombiano y los cambios que 
ocurrieron en la composición de las exportaciones colombianas 
en dicho período.

La información más reciente sugiere que el comercio mundial en 2012-2013 habría 
entrado en una etapa de progresión débil, al tiempo que la demanda global por im-
portaciones se habría desplomado en el primer semestre de 2014. La reducción del 
dinamismo se presenta después de un período que ha sido llamado por algunos la 
edad de oro del comercio, caracterizado por un cambio estructural en la relación en-
tre este y el ingreso agregado, así como también por profundas transformaciones de 
la actividad en términos de las direcciones de los flujos comerciales y del contenido 
tecnológico de las exportaciones.

En ese contexto surge una serie de interrogantes acerca del desempeño futu-
ro de las ventas externas colombianas. Para abordar ese tema un primer paso sería 
dilucidar si las transformaciones en curso responden a un carácter cíclico o estruc-
tural. Los argumentos abundan en las dos direcciones, con lo cual la conclusión que 
sí se puede extraer es que todavía es pronto para llegar a un resultado definitivo al 
respecto. 

Sin embargo, sea cual sea el tipo de dinámica a la que nos estemos enfrentando, 
resulta esencial entender cómo fue el comportamiento del producto colombiano en 
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la edad de oro del comercio y cuáles fueron 
los cambios que ocurrieron en la composi-
ción de las exportaciones en ese período. Este 
desempeño será esencial para entender cuál 
podría ser el comportamiento futuro de las 
ventas externas colombianas.

La descripción que sigue se centra en 
mostrar la dinámica que ha tenido el co-
mercio mundial y, a partir del análisis de sus 
indicadores, evaluar el patrón de las expor-
taciones colombianas. La actual estructura 
exportadora no parece haberse beneficiado de 
las reformas económicas de finales del siglo 
pasado, las cuales, en teoría, deberían haber 
propiciado el crecimiento de exportaciones 
de mayor valor agregado. Sin embargo, como 
se mostrará en detalle, las ventas externas de 
manufacturas han perdido dinámica frente 
a las mineras; al tiempo que la capacidad de 
sustitución hacia otros destinos, al parecer se 
ha visto limitada por la baja competitividad 
del producto manufacturero colombiano.

Todo lo anterior lleva a plantearse otro 
interrogante, ¿una base exportadora dinámica 
y diversificada tiene algún impacto en el creci-
miento económico? En otras palabras, ¿el pa-
trón actual de las exportaciones colombianas 
tendrá un efecto en el crecimiento económico 
colombiano? Este trabajo muestra lo que po-
drían denominarse los hechos estilizados del 
desempeño exportador colombiano; sin em-
bargo, no aborda directamente el tema de su 
relación con el crecimiento, por lo que la pre-
gunta queda abierta, aunque los argumentos 
que abundan en la literatura teórica y empí-
rica apuntan en la dirección de los efectos ne-
gativos que sobre este último puede tener un 
desempeño inadecuado de las exportaciones. 

Al respecto, la literatura existente acer-
ca de la relación entre las exportaciones y el 
crecimiento económico es amplia. Un primer 
punto es la discusión teórica en torno a los 
efectos del comercio a corto y largo plazos. 
Los estudios más influyentes que han enfati-
zado en la relación entre las exportaciones y 
el crecimiento económico son los de Baldwin 
y Forslid (1996), Feenstra (1990), Segerstrom 
et al. (1990), Grossman y Helpman (1990), y 

Rivera-Batiz y Romer (1991). La idea básica 
es que las exportaciones incrementan la pro-
ductividad factorial por medio de las econo-
mías de escala que generan y de otras exter-
nalidades, como transferencia de tecnología 
y capacitación a trabajadores, con lo cual se 
incrementa la capacidad productiva de la eco-
nomía. El crecimiento orientado a las expor-
taciones también permite utilizar mejor los 
recursos.

Una línea de estudio insistió en la di-
versificación de exportaciones como una eta-
pa indispensable del desarrollo. Los trabajos 
clásicos en esa dirección son los de Rostow 
(1961), Kuznetz (1995) e incluso la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe 
(Cepal: Agosin, 2009). Recientemente, ha re-
surgido este énfasis, el cual argumenta que la 
diversificación contribuye al incremento de 
la productividad factorial, a la estabilización 
del ingreso por exportaciones y a fortalecer la 
inversión (Amin et al., 1997) y el crecimiento 
económico. Para algunos escépticos, la diver-
sificación no garantiza la estabilidad de los 
ingresos. Sin embargo, es banal insistir en la 
diversificación si no se cumplen ciertas con-
diciones previas (Mejía, 2011). 

Los estudios empíricos inician a partir 
de los años sesenta y abarcan distintos mé-
todos de estimación y diferentes muestras 
de países. Esos trabajos se pueden dividir en 
dos grupos. El primero es aquel de los ejerci-
cios con corte transversal como, entre otros, 
los de Michaely (1977), Feder (1982), Ram 
(1985), López (1991), Edwards (1992) y Ngoc, 
Phuong Anh y Nga (2003). Muchos de ese 
tipo de estudios confirman la importancia de 
las exportaciones para las economías en desa-
rrollo. El segundo grupo analiza las experien-
cias de países, también muchos de ellos enfa-
tizan la relación positiva y significativa entre 
crecimiento y exportaciones. 

En general, hay buena proporción de es-
tudios que apuntan en la dirección de un efec-
to positivo de las exportaciones sobre el creci-
miento, pero siempre está presente el riesgo 
de la endogeneidad; tampoco se puede negar 
la posibilidad de una relación de dos vías. Está 
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durante la década de los ochenta, incidieron 
de manera positiva en una mayor tasa de cre-
cimiento del comercio en este grupo de países 
que en los desarrollados. Incluso, durante la 
crisis del sistema monetario europeo (1992-
1993) esos países continuaron aumentando 
sus intercambios mientras se contraía el co-
mercio mundial y, en particular, el flujo en-
tre países desarrollados. En su conjunto, las 
economías en desarrollo representan el 50% 
tanto de la producción como del comercio 
mundial, superior al 39% y el 32% del año 
2000 (OMC, 2014). Esta forma de examinar la 
información de comercio también corrobora 
que los mayores avances en este aspecto se re-
gistraron en Asia, lo que se explica en especial 
por el notable desempeño de China.

Este incremento en los flujos comercia-
les también ha estado acompañado de tasas 
de crecimiento económico sostenibles. Tras 
haber crecido a un ritmo del 1,5% anual en 

claro que los resultados dependen del método 
utilizado, la muestra empleada, el período de 
estudio y, sobre todo, de la rigurosidad con el 
que se especifica el modelo. 

El objetivo del presente artículo es mos-
trar evidencia acerca del comportamiento de 
las exportaciones colombianas en el período 
1992-2012. Para poner en contexto su desem- 
peño y entender mejor esa evolución, la primera  
sección examina las principales tendencias 
del comercio mundial en ese período. La si-
guiente analiza la composición y contribucio-
nes al crecimiento de las exportaciones mun-
diales, contextualizando el caso colombiano. 
La tercera sección presenta una lectura de 
las exportaciones colombianas a partir de un 
conjunto de indicadores de comercio exterior 
calculados para una base mundial. La última 
expone las conclusiones. 

I. Comercio mundial: principales 
tendencias

Esta sección tiene como objetivo mostrar las 
principales tendencias que ha tenido el comer-
cio mundial en los últimos años. Un examen 
de la evolución del producto mundial y la del 
comercio muestra que este último creció hasta 
2008 mucho más rápido que el primero. Aun-
que después de la crisis los dos indicadores se 
recuperaron, se observa una ruptura notoria 
desde entonces. La mejoría de 2010 no puede 
asimilarse a un retorno a la normalidad. En 
efecto, según el Fondo monetario Internacio-
nal (FMI), en 2012 y 2013 el crecimiento del 
comercio fue de 3%, comparado con una ex-
pansión de 7,1% en promedio en el período 
precrisis (1987-2007). Por primera vez en cua-
tro décadas el comercio creció más lentamen-
te que la economía global (Gráfico 1).

El comercio entre países desarrollados 
ha representado la mayor parte de las transac-
ciones internacionales, destacándose el caso 
de los Estados Unidos como el principal co-
merciante de mercancías del mundo. Sin em-
bargo, los períodos de apertura del comercio 
en las economías en desarrollo, que ocurrieron  

Gráfico 1
Tasa de crecimiento del comercio mundial versus crecimiento 

del PIB mundial

Fuente: Banco Mundial; cálculos de los autores.
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la década de los noventa, los ingresos de los 
países en desarrollo aumentaron desde enton-
ces 4,7% anual en promedio. Mientras tanto, 
el crecimiento anual de los ingresos per cápi-
ta en el mundo desarrollado se ha hecho más 
lento, incluso hasta llegar al 0,9%, en compa-
ración con el 2,8% en la década de los noventa 
(OMC, 2014). Adicionalmente, los países en 
desarrollo se han integrado de manera más 
dinámica a las cadenas de valor mundiales 
(tanto de mercancías, como de servicios), lo 
cual les ha ofrecido la posibilidad de acceder a 
nuevas tecnologías, habilidades empresariales 
y redes, que a su vez les han permitido alcan-
zar incrementos de productividad y mejorar 
la calidad del empleo y salarios (Cepal, 2014). 

Una característica del comercio mundial 
durante la década de los años dos mil, es que 
tuvo el potencial, a su vez, de propiciar el cre-
cimiento mundial, en la medida en que creó 
círculos virtuosos. A los flujos comerciales si-
guieron las inversiones internacionales, los flu-
jos financieros y los de turistas y trabajadores. 
El crecimiento mundial se vio favorecido en la 
medida en que muchas economías emergen-
tes pudieron construir una base industrial, al 
tiempo que las economías avanzadas encontra-
ron demanda para sus productos. La pregunta 
planteada en muchos análisis es si la desacele-
ración actual del comercio mundial va a persis-
tir y a traer consigo una reversión de las mo-
dificaciones que propició aquella edad de oro. 

¿Cuáles fueron, entonces, las principales 
características de la evolución del comercio 
mundial? En primer lugar, como se mencionó, 
la multiplicación del intercambio comercial, 
con un crecimiento más rápido del comercio 
que de la producción mundial. Varios facto-
res de la primera década de los dos mil con-
tribuyeron en ese resultado: la liberalización 
del comercio, la expansión de las economías 
asiáticas, la reubicación industrial, las mejo-
ras en el transporte y las comunicaciones, los 
desequilibrios de las cuentas corrientes, la es-
pecialización vertical y la convergencia en el 
ingreso (Riad et al., 2012). 

Muchos países pudieron beneficiarse del 
aumento de sus exportaciones en el período 

analizado. En efecto, entre 1991 y 2012 las ex-
portaciones mundiales promedio alcanzaron 
los USD 8,8 billones con una tasa media de 
crecimiento del 8,1% (Gráfico 2). Los montos 
exportados fueron relativamente estables has-
ta finalizar la década de los noventa, para lue-
go, entre 2003 y 2008, alcanzar tasas prome-
dio del 16,6%. Después de una abrupta caída 
en 2009 y una rápida recuperación en los dos 
años siguientes, el valor del comercio de bie-
nes aumentó solo un 0,2% en 2012, mientras 
que en términos del volumen, creció 5,3% en 
2011 y 1,7% en 2012. 

En el corto plazo, la debilidad del cre-
cimiento mundial, en especial en los Estados 
Unidos, es el factor fundamental que ha con-
tribuido a la debilidad del comercio y de la 
producción en los últimos años. En el largo 
plazo, la principal explicación se encuentra 
en los cambios en China, economía que en 
el pasado había sido el motor de la economía 
global y que recientemente se ha replegado 
sobre su mercado interno, con una reducción 
considerable del contenido de importaciones 
en su crecimiento (Gráfico 3). 

Gráfico 2
Exportaciones mundiales totales, 1990-2012 

Fuente: OMC; cálculos de los autores.
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La expansión del comercio en el perío-
do 1990-2012 se originó en buena medida 
gracias al desempeño de las exportaciones de 
bienes industriales, rubro que ha registrado 
una tendencia creciente durante todo el lapso, 
principalmente durante la segunda mitad de 
la década pasada. Esto contrasta con las ven-
tas externas de combustibles y productos de la 
industria extractiva, las cuales solo a partir de 
2004 aumentaron su importancia relativa en 
las exportaciones mundiales (Gráfico 4, panel 
A). En promedio, las ventas externas de ma-
nufacturas han respondido por el 74% de las 
exportaciones mundiales, seguidas por com-
bustibles y productos de las industrias extrac-
tivas, con 16%, y bienes agrícolas (10%). De 
igual manera, las fuentes de crecimiento de 
las exportaciones mundiales también cambia-
ron. Entre 1999 y 2004 la dinámica de las ex-
portaciones de bienes industriales aportó, en 
promedio, el 72% de la variación de las ventas 
totales, superior al 58% registrado entre 2005 
y 2011. 

Es conveniente destacar que el incre-
mento en la participación de los combustibles 
y los productos de la minería en las exportacio-
nes mundiales de mercancías se incrementó  

del 12% a 22% entre la década de los noventa y 
2006-2012, debido en especial al aumento de 
los precios (por lo menos hasta 2008). 

De esa forma, mientras la evolución de 
las exportaciones de manufacturas ha dependi-
do principalmente del incremento de los volú-
menes despachados, los precios de exportación 

Gráfico 3
Participación de importaciones/PIB 

Fuente: Banco Mundial; cálculos de los autores.

Gráfico 4
Valor e índice de precios de las exportaciones mundiales

a. Exportaciones mundiales por producto, 1990-2012

Fuentes: OMC y FMI; cálculos de los autores.

b. Índice de precios
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han impulsado el crecimiento de las exporta-
ciones de productos mineroenergéticos (Gráfi-
co 4, panel B). Este incremento en los precios, 
iniciado en 2003, se debió a diversos factores, 
entre ellos, el crecimiento económico a más 
largo plazo en varios países en desarrollo, la 
mayor demanda mundial de productos bási-
cos y la depreciación del dólar estadounidense. 
Esta tendencia alcista en los precios también se 
observó en los productos agrícolas y en menor 
medida en el resto de productos. 

Sin embargo, durante 2012 y 2013 los 
precios de la mayoría de los grupos de pro-
ductos básicos siguieron descendiendo de sus 
máximos alcanzados a principios de 2011, lo 
cual, sumado a la lenta actividad económica 
de los países desarrollados, en especial de Eu-
ropa, ha repercutido de manera importante 
en la desaceleración del comercio mundial. 

Otra de las modificaciones de fondo 
durante el período examinado ha sido la re-
orientación en la geografía del comercio; en 
otras palabras, el cambio de dirección de los 
flujos comerciales. Estas trasformaciones res-
ponden, a su vez, a la modificación en el cen-
tro de gravedad de la economía mundial, que 
ha representado la cada vez más importante 
influencia que dentro de ella tiene Asia, espe-
cialmente China. 

 Para constatar esto, la economía mun-
dial puede dividirse en tres grandes bloques, 
teniendo en cuenta los principales ejes de la 
producción y el comercio, así como sus zonas 
de influencia: 1) América, 2) Asia-Oceanía 
y 3) la Unión Europea y los países de África  

—Comunidad de Estados Independientes 
(CEI) y resto de África— y Oriente Medio, los 
cuales gravitan económicamente en torno a 
Europa. En el Cuadro 1 se presenta una com-
paración de la participación de cada una de 
las tres regiones económicas en tres variables 
esenciales (comercio, PIB-PPA y población) 
para dos momentos (1967 y 2011). 

En el Cuadro 1 se observan algunos he-
chos estilizados importantes. En primer lu-
gar, en el período examinado la distribución 
de población mundial ha variado poco entre 
las tres grandes regiones. Por el contrario, 
los centros de gravedad de la producción y 
el comercio han cambiado de forma notoria. 
En los dos casos se redujo la participación de 
América y Europa-África, mientras que au-
menta la de Asia-Oceanía. De esa forma, se ha 
reabsorbido el desequilibrio que existía entre 
una región con alta población y reducida par-
ticipación en la producción y el comercio.

 Si se separa Europa-África en dos blo-
ques, uno constituido por Europa-CEI y el 
otro por el resto de África y Oriente Medio, 
aparece de manera muy marcada el declive 
demográfico de Europa y la progresión del úl-
timo grupo de países. Por otro lado, Europa 
también reduce su aporte en el comercio y en 
el producto interno bruto (PIB), mientras que 
la participación de África se estanca. 

En términos generales, se podría con-
cluir que el gran ascenso de la importancia de 
Asia-Oceanía en el comercio y el PIB se tradu-
ce en el declive relativo de Europa-CEI. Aun-
que esta última región es todavía importante 

Cuadro 1
Participación de los bloques de países en variables esenciales

(porcentaje)

América Asia-Oceanía Europa-África

Comercio 1967  24,0  13,0  63,0 
2011  19,0  31,0  50,0 

PIB-PPA 1967  36,0  16,0  49,0 
2011  29,0  36,0  35,0 

Población 1967  14,0  54,0  32,0 
2011  14,0  56,0  31,0 

Fuentes: CEPII y base de datos Chelem.
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en el comercio internacional, con un peso 
destacable en su comercio intracomunitario, 
no redunda en el PIB mundial, en el cual es 
hoy en día más significativa la contribución 
de Asia-Oceanía.

 En el caso de las exportaciones mun-
diales, sobresalen los Estados Unidos, cuya 
participación en el total cayó de 12% duran-
te la década de los noventa a 8,5% en 2001-
2013 (Gráfico 5). De igual manera, el 41% de 
las exportaciones totales correspondieron a 
mercancías europeas1, cifra inferior al 45,4% 
registrado durante los años noventa. 

Por el contrario, las mercancías origina-
rias de Asia vieron incrementada su participa-
ción, la cual durante el último período se ubi-
có en 30,4% del comercio mundial (Gráfico 5, 
panel B). Oriente Medio y Latinoamérica fue-
ron otras regiones que ganaron importancia, 
aunque aún no sobresalgan como los princi-
pales mercados. Su participación promedio 
durante el último período fue cercana al 5% y 
6%, respectivamente.

Cuando se analiza por grupos de pro-
ductos, la estructura exportadora es bastante 
heterogénea, según regiones. Mientras que en 
Norteamérica, Europa y Asia alrededor del 
44% promedio de sus exportaciones corres-
pondieron a maquinaria y equipo de trans-
porte (Gráfico 6), en Oriente Medio (por 

1  Cabe señalar que el comercio intraeuropeo ocupa un lu-
gar predominante de su comercio. Casi una quinta parte del 
comercio mundial se establece entre los miembros de la Co-
munidad Europea.

Cuadro 2
Participación de los bloques de países en variables esenciales

(porcentaje)

América Asia-Oceanía Europa-CEI África-Medio Oriente

Comercio 1967  24,0  13,0  55,0  8,0 
2011  19,0  31,0  42,0  8,0 

PIB-PPA 1967  36,0  16,0  41,0  7,0 
2011  29,0  36,0  27,0  8,0 

Población 1967  14,0  54,0  21,0  11,0 
2011  14,0  56,0  13,0  18,0 

Fuentes: CEPII y base de datos Chelem.

Gráfico 5
Distribución geográfica de las exportaciones mundiales

(participación porcentual)

A. Promedio, 1990-2000

Fuente: OMC; cálculos de los autores.

B. Promedio, 2001-2013
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Gráfico 6
Participación de los principales grupos de productos exportados  (promedio, 2000-2013)

A. América del Norte

Fuente: OMC; cálculos de los autores.

C. Europa

B. Latinoamérica

D. Asia (incluye Pacífico y Oceanía)

E. Oriente Medio
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combustibles y productos  mineros) y Lati-
noamérica (productos mineros y agrícolas) so-
bresalen las exportaciones de bienes primarios, 
con cerca del 79% y 71%, respectivamente. 

A pesar del peso relativo que tienen los 
bienes agrícolas en las exportaciones latinoa-
mericanas (28%), esta región tiene una im-
portancia reducida en el mercado mundial 
de estos productos (12%), donde sobresale 
Europa (44%), Asia (20%) y Norteamérica 
con 17%. En los últimos años, el 46% del total 
de manufacturas comercializadas mundial-
mente se despacharon desde Europa, seguida 
de Asia con 34% (sobresalen China y Japón) 
y Norteamérica con 13% (los Estados Uni-
dos). Se destaca el caso de Oriente Medio, al 
representar el 25% del total de combustibles 
y productos mineros, seguido de otros países, 
como Rusia (9%), los Estados Unidos (5%), 
Holanda y Australia (4% c/u).

II. Panorama general del comercio 
exterior: composición y mayores 
contribuciones al crecimiento

Una amplia literatura ha documentado di-
versos indicadores y variables analíticas para 
entender mejor el dinamismo del comercio 
internacional en un país (Escap, 2008; Durán, 
2008 y 2011; Mikic, 2005). Para calcular varios 
de estos indicadores2, los cuales se van a desa-
rrollar en detalle en la siguiente sección, es ne-
cesario información detallada por productos 
(sistema armonizado) y mercados. Para ello se 
seleccionó una muestra de 71 países de la base 
de Comtrade de las Naciones Unidas (http://
comtrade.un.org/), de los cuales se dispone 
información anual de 1992 a 2012 (Anexo 1). 
En cuanto a la representatividad de la mues-
tra, este grupo de países responde por cer-
ca del 80% del valor del comercio mundial3, 

2  Entre ellos, índices de diversificación/concentración, índi-
ces de similitud y ventaja comparativa revelada, índices de 
comercio intraindustrial, etcétera.
3  Por el 86% del comercio de manufacturas y por el 65% del 
valor transado de combustibles e industrias extractivas.

contribuyendo en su mayoría al crecimiento 
de las exportaciones mundiales. Entre 2005 y 
2012 el flujo mundial de exportaciones casi se 
duplicó; de este incremento, el 71% se expli-
có por la muestra de 71 países y el 29% por el 
conjunto de países restantes, en su mayoría de 
Oriente Medio (productores de petróleo y sus 
derivados).

Dicha selección se basó teniendo en 
cuenta tanto los principales socios de Colom-
bia como los mayores bloques comerciales 
(UE, Nafta, CAN, Cafta, etc.), la mayoría de 
ellos con algún tipo de acuerdo con Colom-
bia. Además, se incluyeron casos particulares 
que no hacen parte específicamente de algún 
bloque comercial, pero con los cuales se viene 
negociando algún tipo de preferencia comer-
cial, entre ellos Turquía y Corea del Sur.

Al mismo tiempo que ha variado la im-
portancia relativa de los países en el comer-
cio internacional, el tipo de mercancías co-
merciadas también lo ha hecho. El cuadro 3 
muestra la estructura exportadora (en térmi-
nos nominales, sin distinguir entre volúme-
nes y precios) para el grupo seleccionado de 
71 países, siguiendo la clasificación uniforme 
de comercio internacional (CUCI o SITC, por 
sus siglas en inglés)4. La oferta exportable se 
concentra principalmente en bienes de capital 
y productos manufacturados. Del monto total 
exportado, cerca del 35% en promedio se ori-
gina por ventas externas de equipo de trans-

4  La CUCI y el Sistema Armonizado de Designación y Co-
dificación de Mercancías (SA) son en la actualidad las clasi-
ficaciones del comercio más utilizadas por las oficinas na-
cionales de estadística para informar sobre el comercio y las 
corrientes comerciales. La CUCI tiene una mayor utilidad en 
el análisis económico, pues clasifica las mercancías atendien-
do al grado de procesamiento al que han estado sujetas, y no 
solo en función de las características físicas o su naturaleza.
La tercera revisión de la CUCI se realizó sobre la base de 
los 5.019 componentes básicos del SA original del Consejo 
de Cooperación Aduanera (CCA). Con vistas a mantener la 
coherencia conceptual con las versiones anteriores, se siguie-
ron aplicando los siguientes criterios de clasificación:
a) índole de la mercadería y los materiales utilizados en su 
producción;
b) grado de elaboración;
c) prácticas del mercado y usos del producto;
d) importancia del producto en el comercio mundial, y
e) cambios tecnológicos.
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porte (cayendo en los últimos años), y otro 
35% por manufacturas (productos químicos, 
articulados manufacturados según el material 
y manufacturas diversas).

Por subcategorías en el caso de las ma-
nufacturas, solo la participación de los pro-
ductos químicos y el material de oficina y de 
telecomunicaciones era mayor en 2012 que 
en 1992. La participación de la mayoría de los 
productos restantes, incluidos los de los sec-
tores automotriz y textil (además de prendas 
de vestir), había disminuido, pero la del hie-
rro y el acero permanecía estable.

Por el contrario, la parte correspondien-
te a los productos agropecuarios retrocedió de 
forma constante, en contraste con la partici-
pación creciente de combustibles, la cual au-
mentó de 4,2% en 1992-1997 a 8,6% en 2009-
2012 (Cuadro 3). Al mirar las exportaciones 
de la región, se encuentra que las ventas de 
productos básicos han sido históricamente el 
principal rubro de exportación. Cerca del 71% 
del valor total exportado entre 1992 y 2012 
correspondió a productos mineros y agríco-
las, similar a lo calculado para Colombia.

Explorando un poco más en detalle el 
caso colombiano, entre 1992-1997 las expor-
taciones de productos alimenticios, animales 
vivos, bebidas y tabaco aportaron cerca de la 
tercera parte del valor exportado por el país, 

resultado principalmente de las ventas ex-
ternas de productos de café, las cuales repre-
sentaron el 20% del total. El monto exporta-
do de combustibles y lubricantes minerales 
(en especial petróleo crudo y sus derivados) 
empieza a ganar más relevancia, y su aporte 
al valor total de las ventas externas se eleva 
al 30% en este período. Con respecto al res-
to de productos, su participación alcanza el 
40%, sobresaliendo el mayor valor despacha-
do de químicos, flores, prendas y accesorios 
de vestir y artículos confeccionados de fibras 
textiles, y manufacturas de minerales no me-
tálicos, como esmeraldas, cemento y artículos 
de vidrio.

En la década pasada se pueden identifi-
car principalmente dos períodos: el primero, 
comprendido entre 2001 y 2008, cuando la 
participación de los combustibles y lubrican-
tes minerales en el valor total se mantuvo es-
table en el 37%, y el valor despachado de café 
pasa a representar el 6% del monto exporta-
do. Por el contrario, las demás ventas externas 
(sin café, flores, banano, oro ni ferroníquel), 
incrementaron su participación al 44%, so-
bresaliendo en su orden los alimentos y bebi-
das, químicos, metalúrgicos básicos, textiles y 
prendas de vestir. Entre 2004 y 2007 las ventas 
a Venezuela, principalmente de productos in-
dustriales, se incrementaron año tras año en 

Cuadro 3
Composición de la canasta exportadora

(participación porcentual)

1992-1997 2001-2008 2009-2012

1. Productos alimenticios y animales vivos 6,9 4,8 4,9
2. Bebidas y tabaco 1,3 0,9 0,7
3. Materiales crudos no comestibles 3,7 2,7 3,0
4. Combustibles 4,2 5,7 8,6
5. Aceites, grasas 0,4 0,2 0,3
6. Productos químicos 9,0 9,9 10,2
7. Artículos manufacturados según material 14,8 11,9 11,2
8. Maquinaria y equipo de transporte 40,9 34,1 30,4
9. Manufacturas diversas 13,8 11,3 9,7
10. Mercancías no clasificadas 0,5 0,3 0,8

Nota: en las mercancías no clasificadas se incluyen las exportaciones de oro no monetario.
Fuente: Naciones Unidas (Comtrade).
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un 71%, y en 2008 alcanzaron el monto his-
tórico de USD 6.092 millones5. En el segundo 
período, entre 2009 y 2012, los combustibles 
y lubricantes minerales se constituyen en la 
principal fuente de ingresos, al representar 
en promedio el 64% del valor total exportado 
(incluyendo oro), seguidos de los productos 
alimenticios, animales vivos, bebidas y tabaco 
(11%), los productos manufacturados según 
el material (8%), y los químicos y productos 
conexos (7%). 

El Cuadro 4 muestra la tasa de creci-
miento porcentual (promedio anual) de cada 
uno de los rubros y la contribución al creci-
miento de las exportaciones totales entre 1993 
y 2012 para el conjunto de países analizados. 
En cada período se sombrean los cuatro gru-
pos de productos (excluyendo mercancías 
no clasificadas) con mayores crecimientos y 
aquellos que más aportaron a la expansión 
total. Sobresalen dos resultados: el primero 

5  El tipo de productos despachados al vecino país que más 
sobresalieron fueron vehículos (automotores y autopartes), 
prendas y accesorios de vestir, manufacturas de hilados y te-
jidos y aparatos eléctricos (Montes et al., 2010).

de ellos es el importante dinamismo de pro-
ductos con baja importancia relativa, como 
bebidas y tabaco (entre 1993 y 1997), mate-
riales crudos no comestibles6, combustibles, 
y aceites y grasas de origen animal y vegetal, 
con tasas de crecimiento promedio superiores 
al 10% (Cuadro 4). El segundo, protagonista 
en los dos últimos períodos, fue la contribu-
ción de combustibles y lubricantes (13,7% y 
18,6%) al crecimiento de las exportaciones, 
grupo que aumentó considerablemente fren-
te a lo registrado entre 1993 y 1997 (5,9%). 
En efecto, los productos con menor grado de 
elaboración o dependientes de recursos natu-
rales pasaron de representar el 17,9% al 33% 
(Cuadro 4, fila 11).

Maquinaria y equipo de transporte ha 
sido el grupo que más ha contribuido al cre-
cimiento de las exportaciones mundiales, al 
aportar en promedio cerca del 35% del creci-
miento, seguido de artículos manufacturados 

6  Para el período 2001-2008 el producto que tuvo mayor cre-
cimiento en promedio corresponde a menas y desechos de 
metales. Para el período 2010-2012 se destacan las exporta-
ciones de pasta y desperdicios de papel.

Cuadro 4
Crecimiento porcentual y contribución al crecimiento

(porcentaje)

Según CUCI
Crecimiento porcentual Contribución al crecimiento

1993-1997 2001-2008 2010-2012 1993-1997 2001-2008 2010-2012
1. Productos alimenticios y animales vivos 10,9 13,8 10,6 5,7 5,1 4,8
2. Bebidas y tabaco 21,6 7,9 7,9 2,2 0,5 0,5
3. Materiales crudos no comestibles 9,5 15,6 19,3 2,6 3,5 5,8
4. Combustibles y lubricantes minerales 18,1 24,8 22,3 5,9 13,7 18,6
5. Aceites, grasas 19,3 20,8 17,8 0,6 0,4 0,5
6. Productos químicos 10,9 20,5 9,5 8,3 16,8 9,1
7. Artículos manufacturados según material 13,9 15,3 12,8 15,9 14,8 13,9
8. Maquinaria y equipo de transporte 10,3 14,1 11,4 33,8 38,2 33,0
9. Manufacturas diversas 21,9 7,8 12,2 24,1 6,4 11,0
10. Mercancías no clasificadas 22,4 19,5 36,8 0,9 0,5 2,8

11. Productos con menor grado de 
elaboración (1 a 5 y 10) 13,2 18,2 18,1 17,9 23,8 33,0

12. Manufacturas y bienes de capital (6 a 9) 12,8 13,6 11,4 82,1 76,2 67,0

Nota: en las mercancías no clasificadas se incluyen las exportaciones de oro no monetario. Tanto el crecimiento como la 
contribución en cada período corresponde al promedio anual.
Fuente: Naciones Unidas (Comtrade).
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según material (15%), manufacturas diversas 
(14%) y productos químicos (11,4%). A pesar 
de que el aporte al crecimiento de las manu-
facturas y bienes de capital ha caído durante la 
última década, al 67% en 2010-2012 (Cuadro 
4, fila 12), este tipo de bienes sigue siendo la 
principal fuente de expansión del comercio 
global. 

Los anteriores niveles contrastan cuando 
se analizan las exportaciones colombianas. En 
este caso, el crecimiento de las exportaciones 
ha estado impulsado en especial por las mayo-
res ventas externas de productos mineros. Del 
crecimiento total observado entre 1993 y 1997 
(11% promedio anual), el 47% se originó por 
el incremento del valor exportado de combus-
tibles y lubricantes. Para 2001-2008 esta con-
tribución aumenta al 59% y en 2010-2012 al-
canza el 90%. Al incluir los demás productos 
dependientes de recursos naturales7, esta cifra 
aumenta del 62% en 1993-1997 al 98% en los 
últimos tres años analizados. 

Es importante mencionar que buena 
parte del crecimiento reciente del comercio 
mundial se ha originado en el comportamien-
to de los precios. Esta relación está más rela-
cionada con las exportaciones de productos 
mineroenergéticos, y en menor medida con el 
valor exportado de manufacturas, cuya evo-
lución ha respondido en su mayoría al incre-
mento de los volúmenes. El comercio exterior 
colombiano no ha sido ajeno a esta dinámi-
ca. Al descomponer la variación anual del 
valor total de las exportaciones colombianas 
entre precio y cantidad, se observa que des-
de mediados de la pasada década la dinámica 
de las ventas externas expresadas en dólares 
corrientes ha sido en especial explicada por 
el comportamiento de los precios de exporta-
ción, más que por el aumento de las cantida-
des despachadas (Anexo 2). 

En promedio para el período precrisis 
(2003-2008 a septiembre), el valor de las ven-
tas externas, con datos trimestrales, se incre-

7  Productos alimenticios y animales vivos, bebidas y ta-
baco, materiales crudos, aceites y grasas y mercancías no 
clasificadas.

mentó anualmente un 23%, donde los precios 
aportaron cerca del 15% y las cantidades el 
restante 8%. Lo contrario sucedió entre 1996 
y 1998, cuando el crecimiento exportador 
estuvo jalonado por los mayores volúmenes 
exportados. Durante 2012 la dinámica de las 
cantidades despachadas ha sido un factor que 
ha compensado los menores precios de ex-
portación. El índice de precios de las expor-
taciones totales se duplicó entre 1995-1997 y 
2008-2012, donde los incrementos más im-
portantes se observaron en combustibles y 
lubricantes minerales, productos químicos y 
artículos manufacturados según el material. 
De manera análoga se analiza cuál ha sido el 
factor y los productos que han impulsado el 
crecimiento de las importaciones colombia-
nas en el período 2004-2008, y se encuentra 
que, en contraste con las exportaciones, los 
volúmenes explicaron cerca del 71% de la tasa 
de crecimiento anual promedio (Anexo 2).

III. Indicadores relativos al comercio 
exterior

Numerosos trabajos demuestran que para 
experimentar un crecimiento sostenido la 
economía debe estar abierta al comercio y a 
la inversión con el resto del mundo —Do-
llar (1992); Sachs y Warner (1995); Krueger 
(1997); Edwards (1998); Frankel y Romer 
(1999)—. Tradicionalmente, los indicadores 
más utilizados para medir el grado o nivel de 
internacionalización de una economía son los 
que resultan de dividir el total de las exporta-
ciones, importaciones, o la suma del comercio 
global (exportaciones más importaciones) por 
el total del PIB. Siguiendo este indicador, so-
bresalen algunos países europeos en los cuales 
el comercio exterior de mercancías (incluyen-
do el comercio intrarregional)8 en las últimas 
dos décadas ha superado incluso el PIB de sus 
economías, como es el caso de Eslovaquia, 
República Checa, Hungría, Malta, Estonia y 

8  Para mayor detalle sobre el comercio intrarregional en los 
principales bloques comerciales, véase el Anexo 3.
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Bélgica. Alemania ha sido el principal actor en 
relación con el comercio exterior de la Unión 
Europea, contribuye casi con la tercera parte 
de las exportaciones a terceros países y casi 
con una quinta parte de las importaciones, lo 
que representa cerca del 60% en promedio de 
su PIB entre 1992 y 2012. 

En cuanto a la Comunidad Andina de 
Naciones (CAN), uno de los organismos re-
gionales más antiguos de los que Colombia 
hace parte, entre 1992 y 2012 la importancia 
del comercio exterior en estas economías re-
gistró una tendencia creciente, donde sobresa-
le el caso de Bolivia, para la cual las exporta-
ciones fueron el componente que más aportó 
al crecimiento del indicador (Anexo 3). Co-
lombia es el país que presenta el menor creci-
miento en los últimos dos períodos analizados 
(2003-2008 y 2010-2012), en comparación con 
lo registrado durante 1992-2002. Después de 
1991 el país incursionó en el comercio impor-
tador, mientras que en el exportador mostró 
un retroceso hasta finales de los años noventa, 
cuando el indicador se recupera a niveles de 
preapertura. Para la última década el indica-
dor agregado registra un comportamiento al 
alza, con una caída en el período de la crisis 
financiera, que repercutió en la demanda in-
terna y externa de bienes. Esto se debió no 
solo a la disminución de las importaciones de 
Europa y los Estados Unidos, sino también 
a la desaceleración del crecimiento en algu-
nas regiones en desarrollo, en particular Asia 
Oriental (Unctad, 2013). Sin embargo, este fue 
un fenómeno que afectó por igual a todos los 
países de la región, aunque algunos de ellos 
tuvieron un crecimiento importante fren-
te a lo registrado en 2003-2008. El indicador 
de apertura comercial puede ser una medida 
imperfecta para medir la intensidad en el in-
tercambio de bienes, así como para evaluar la 
apertura de un país. Como se muestra en Gar-
cía et al. (2014), el proceso de desgravación 
arancelaria de 1991 estuvo acompañado de un 
importante crecimiento de reglamentaciones 
y medidas no arancelarias durante las dos dé-
cadas siguientes, las cuales en 2012 afectaron a 
cerca del 71% del universo arancelario.

A partir de diversos indicadores relati-
vos al comercio exterior, todos ampliamente 
documentados en la literatura, en esta sección 
se buscará describir y evaluar a lo largo del 
tiempo, no el grado de apertura, sino el es-
tado y los patrones particulares de comercio 
exterior entre Colombia y el grupo de países 
definido. Este tipo de mediciones, además 
de usarse para un mayor entendimiento del 
patrón de comercio de un país, son recurren-
temente empleadas y citadas como evidencia 
para elegir políticas comerciales, y facilitan 
responder preguntas como (Unescap, 2009): 
¿Cuáles son los mercados más dinámicos para 
nuestras exportaciones? ¿Cuáles socios co-
merciales son similares (o más competitivos)? 
¿Qué tan concentrada es la oferta exportable? 
¿En qué productos tiene el país ventaja com-
parativa? ¿Cuál ha sido el nivel de sofistica-
ción de las exportaciones?, entre otras.

Siguiendo a Unescap (2009), los indica-
dores a analizar se pueden clasificar, según su 
propósito, en cuatro grupos. Inicialmente, se 
clasifican las exportaciones colombianas de 
acuerdo con su intensidad tecnológica y se 
calcula el índice sectorial Herfindahl-Hirsch-
mann y el índice de diversificación, los cuales 
proporcionan una medida global de diversi-
ficación exportadora. El siguiente grupo de 
índices podría denominarse índices de sola-
pamiento, y su propósito es medir el grado en 
que las categorías se superponen; el índice de 
similitud de las exportaciones proporciona 
una medida del nivel de similitud de las ca-
nastas y, por tanto, de los principales países 
competidores en los mercados internaciona-
les, y el índice de complementariedad mide 
qué tanto coincide lo que un país quiere ven-
der con lo que otro quiere comprar (y vicever-
sa), y a menudo se utiliza como un indicador 
de las posibilidades de expansión del comer-
cio tras la formación de un bloque comercial. 
El tercer indicador (Grubell-Lloyd), de la fa-
milia de índices de comercio intraindustrial, 
evalúa el grado de superposición en el perfil 
de importación / exportación de una sola eco-
nomía, y es utilizado para formular estrategias 
de inserción en las cadenas de valor. Luego, 
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se calcula el índice de contenido tecnológi-
co revelado, el cual permite identificar los 
productos con mayor ventaja comparativa y 
así tener una aproximación de su grado de  
sofisticación. 

1. Exportaciones clasificadas según su 
intensidad tecnológica

En el caso colombiano los bienes primarios 
y manufacturas basadas en recursos natura-
les han representado históricamente más del 
71% del valor total exportado. En el período 
2010-2012 ganó importancia el rubro de bie-
nes primarios en detrimento de aquellos que 
incorporan tecnología media y alta.

Como un primer acercamiento, el gra-
do de intensidad tecnológica incorporada a 
las mercancías ha sido el punto de partida de 
diversos documentos de comercio internacio-
nal. La clasificación adoptada en el presente 
artículo sigue la metodología planteada por 
Lall (2000; véase el Anexo 4), la cual discrimi-
na los productos exportados de acuerdo con su 
nivel tecnológico en cinco grupos: productos 
primarios; manufacturas basadas en recursos 
(agropecuarios, otros); manufacturas de baja 
tecnología (textiles, vestuario y calzado, otros 
productos); manufacturas de mediana tecno-
logía (automotrices, de proceso, ingeniería), y 
manufacturas de alta tecnología (eléctricas y 
electrónicas, otras).

Para el conjunto de países analizados los 
bienes primarios y manufacturas basadas en 
recursos naturales han representado históri-
camente cerca del 30% del valor total exporta-
do (Gráfico b, panel 4). En el caso colombia-
no, estos productos aportan en dicho período 
alrededor del 70% de las ventas externas del 
país. Este tipo de manufacturas son productos 
simples e intensivos en mano de obra (como 
café), e incluyen aquellos que emplean tecno-
logías intensivas en capital y especialización 
técnica con economías de escala, como la refi-
nación del petróleo. 

El grupo de economías analizadas se ca-
racteriza por ser exportadora de productos con 
mayor valor agregado, los cuales incorporan  

tecnología alta y media en su cadena de pro-
ducción, y que responden por cerca del 55% 
de sus exportaciones (Gráfico 7, panel A). Es-
tos productos de tecnología media son el cen-
tro de la actividad industrial de las economías 
desarrolladas y comprenden un alto nivel de 
especialización técnica y economías de escala 
elevadas. En cuanto a los productos con alto 
componente tecnológico, estos requieren tec-
nología avanzada, así como de grandes inver-
siones en investigación y desarrollo, donde 
el diseño de productos desempeña un papel 
esencial. En Colombia este tipo de bienes con 
mediana y alta tecnología no supera el 15% en 
promedio, resultado en su mayoría explicado 
por los productos con componente tecnoló-
gico medio. Con respecto a las manufacturas 
de alta tecnología, su participación en el total 
exportado colombiano se ha mantenido en 
promedio en el 2%. 

Se destaca en Colombia la participa-
ción de las manufacturas de tecnología baja 
y media durante el período 2004-2008, como 
consecuencia en especial de los mayores des-
pachos a Venezuela. Entre las exportaciones 
que se mantuvieron a pesar de la crisis con el 
país vecino, y que han alcanzado importantes 
montos en los últimos años, están las de abo-
nos, máquinas para trabajar metales y pro-
ductos químicos. 

En el período de estudio las exporta-
ciones colombianas han participado en el 
contexto mundial con el 0,22%, alcanzando 
máximos históricos en 2011 y 2012 (0,32%). 
Siguiendo el criterio de Lall (2000), el país se 
destaca en las ventas externas de bienes pri-
marios, al aportar el 1,8% de las exportaciones 
de estos productos en el grupo de economías 
analizadas, participación que sería bastante 
menor si se incluyen los demás países petro-
leros. Seguidamente, se ubican las exporta-
ciones de manufacturas basadas en recursos 
naturales (0,26%), manufacturas de baja tec-
nología (0,2%) y manufacturas de media y alta 
tecnología, con participaciones inferiores al 
0,06%. Los productos que poseen una mayor 
participación promedio en las exportaciones, 
así como el aumento más importante en el 
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una tendencia decreciente a lo largo del pe-
ríodo, donde se destacan productos como 
materiales plásticos, con la participación más 
relevante. Dentro de las manufacturas con 
componente tecnológico medio se incluyen 
aleaciones de hierro y acero, algunos produc-
tos químicos, polímeros de cloruro de vinilo 
y plásticos en formas primarias, pigmentos, 
pinturas, materiales conexos, entre otros. 
El mayor crecimiento de la participación de 
este conjunto de manufacturas se presenta en 
2007, año en el cual crecieron las exportacio-
nes colombianas hacia la CAN y Mercosur, 
favorecidas por el Acuerdo de Complementa-
ción de CAN y Mercosur a partir de 2005. 

2. Indicador de concentración de 
las exportaciones Herfindahl-
Hirschmann

Los países con mayor grado de diversificación 
están situados principalmente en Europa, 
Norteamérica y Asia.

Alta concentración sectorial de las expor-
taciones colombianas 

De la muestra de 71 países con datos a 
2012, Colombia es el quinto con mayor con-
centración. Al comparar los resultados de 
2008 y 1994, se observa que varios países di-
versificaron sus exportaciones, entre ellos Co-
lombia; sin embargo, durante 2008 y 2012 se 
observa en Colombia un incremento impor-
tante en el indicador.

En 2007 el país alcanza su mayor nivel de 
diversificación

Como ejercicio complementario al de 
intensidad tecnológica, y con el fin de deter-
minar el grado de especialización de las ex-
portaciones, se calcula el nivel de concentra-
ción en cuatro momentos: 1994, 1998, 2008 y 
2012. Para ello calculamos el índice de Herfin-
dahl-Hirschmann (HH), que se define como 
sigue (Unescap, 2009): 

HHj = 
√ 

∑ij ( Xij )2

 XTj

Gráfico 7
Exportaciones según intensidad tecnológica

A. Muestra total

Nota: no incluye el rubro “otras transacciones”.
Fuente: Naciones Unidas (Comtrade, según CUCI revisión 3); cálculos de 

los autores.

B. Colombia

índice de competitividad, corresponden a los 
aceites de petróleo, café, hulla, productos ve-
getales en bruto y frutos y nueces.

En el caso de las manufacturas de baja 
tecnología, la participación de ellas en las ex-
portaciones totales de este rubro ha registrado  
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donde Xij son las exportaciones del producto 
i del país j, y XTj son las exportaciones totales 
del país j. 

El indicador toma valores entre 0 y 1. 
Valores altos indican que las exportaciones 
están concentradas en menos sectores, siendo 
1 la concentración total de las exportaciones; 
niveles de este tipo deben ser interpretados 
como indicadores de vulnerabilidad, mientras 
que las disminuciones en el índice pueden ser 
usadas para indicar una diversificación de la 
base exportadora (Unescap, 2009). 

Los países con mayor grado de diversi-
ficación están situados principalmente en Eu-
ropa, Norteamérica y Asia. Por el contrario, 
los países donde las exportaciones están muy 
concentradas son principalmente países en de-
sarrollo, y en muchos casos ricos en recursos 
naturales (en su mayoría latinoamericanos). A 
lo largo del tiempo se observa que el índice HH 
en el 58% de los casos aumentó (al comparar 
los datos promedio de 2009-2012 contra 1994-
1996), mientras que en el 42% restante dismi-
nuyó o no tuvo cambios significativos. 

Con datos a 20129, los niveles de concen-
tración más elevados se encuentran, en su or-
den, en Venezuela (superior a 0,6), Ecuador, 
Bolivia, Colombia, Malta y Noruega (superio-
res al 0,4), mientras que los más diversificados 
son Austria, Polonia, Italia, República Checa 
y Alemania (inferiores al 0,09) (Mapa 1). Al 
comparar los resultados entre 2008 y 1994, se 
observa que varios países diversificaron sus 
exportaciones, entre ellos Colombia10 (el índi-
ce HH de casi el 90% de los países analizados 
era inferior a 0,4 en 2008). Sin embargo, entre 
2008 y 2012 el 75% de los países registró un 
incremento del indicador, lo que sugiere una 
mayor concentración del valor exportado en 
menos sectores. Grecia, Montserrat, Colombia  

9  Los datos de Venezuela, Panamá, Trinidad y Tobago, Santa 
Lucía y Montserrat corresponden a la información disponi-
ble más reciente. Es importante recordar que los resultados 
presentados no incluyen exportadores importantes de petró-
leo ubicados en el Medio Oriente, cuyos niveles de concen-
tración pueden ser elevados. 
10  Efecto de las mayores exportaciones industriales a 
Venezuela.

y Panamá son los mercados que presentan los 
incrementos más importantes en los niveles 
de concentración durante este período.

 En el caso de Colombia, el HH se man-
tuvo en un promedio del 0,27 entre 1992 y 
2009 (en 1996-1997 sube al 0,3 y en 1999 al 
0,33), para luego aumentar de manera cons-
tante hasta 0,42 en 2012, siendo 2007 el año 
cuando se alcanzara el mayor nivel de diver-
sificación, con un HH del 0,22. Entre 1992 y 
2009 el HH de los países de la muestra consi-
derados como emergentes fue del 0,29, y se ha 
mantenido en niveles similares en los últimos 
tres años11, hecho que contrasta con lo regis-
trado en Colombia.

3. Indicador de diversificación de las 
exportaciones

La estructura exportadora de Colombia pre-
senta una tendencia a divergir de la mayoría 
de economías, acercándose, por el contrario, a 
la de los países exportadores de petróleo (Ru-
sia, Noruega, etc.), en sentido opuesto a las 
grandes tendencias del comercio mundial.

Como indicador adicional al Herfin-
dahl-Hirschmann, se calcula el índice de di-
versificación comercial, el cual mide el grado 
de concentración sectorial de las exportacio-
nes e importaciones, en comparación con 
otros mercados. Valores cercanos a 0 indican 
que la estructura del país coincide con la del 
país en comparación; en caso contrario, va-
lores cercanos a 1 muestran divergencia. En 
contraste con el índice de concentración HH, 
en este indicador se normaliza el patrón de 
diversificación de las exportaciones (impor-
taciones) al compararlo con otras economías. 
Se define de la siguiente manera: 

Div =
 (∑i

 | ∑d xisd -
 ∑d xiwd |) 

÷ 2
 ∑d Xsd  ∑dXwd

11  Las mayores disminuciones en los niveles de concentra-
ción en este período se observan en varios países centroame-
ricanos, mientras que los que presentan una menor diversi-
ficación de su canasta exportadora son, en su orden, Bolivia, 
Colombia, Barbados, Chile, India y Brasil.
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Mapa 1
Índice Herfindahl-Hirschmann

A. 1994

Fuente: Naciones Unidas (Comtrade, según CUCI revisión 3); cálculos de los autores.

C. 2008

B. 1998

D. 2012

donde s es Colombia; w es el país con el que 
se quiere comparar; i es el sector de interés; 
x es el flujo de exportaciones (importacio-
nes), y X es el flujo total de exportaciones 
(importaciones). 

En el caso de las exportaciones, el Cua-
dro 5 muestra la evolución del indicador; en la 
parte sombreada se encuentran los países con 
valores más bajos en promedio. 

La principal conclusión que se extrae es 
que la estructura exportadora de Colombia 
presenta una tendencia a divergir de la ma-
yoría de economías, con excepción de la de 
Rusia, el Acuerdo Europeo de Libre Comercio 
(EFTA, por su sigla en inglés)12 y la Comunidad  

12  La evolución en el caso de EFTA responde principalmen-
te al resultado con Noruega que, a partir del año 2003 ha 

Andina (CAN) y, en menor medida, con la del 
grupo de Brasil, Rusia, India, China y Sudá-
frica (Brics). El indicador en 2010-2012 en la 
mayoría de los casos es superior al registra-
do entre 1993 y 1997, lo cual demostraría que 
las exportaciones colombianas en los últimos 
años han ido en sentido opuesto a las del co-
mercio mundial. 

En el caso de Latinoamérica, los niveles 
más elevados se encuentran en San Cristóbal 
y Nieves, y Jamaica (ambos países también 
del Caricom) y Chile, cuyos valores en el úl-
timo año alcanzaron 0,86, 0,76 y 0,77, respec-
tivamente. Además, se destacan incrementos  

presentado una caída en el indicador. Hay que resaltar que, 
al contrario de Noruega, Islandia ha tenido en general una 
tendencia creciente a lo largo del período.
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importantes cuando se compara con la estruc-
tura del bloque comercial del Tratado de Libre 
Comercio entre Estados Unidos y Centroamé-
rica (Cafta), originado en un crecimiento ge-
neralizado en todos los países que componen 
dicho bloque, donde Nicaragua es el país en 
el que se registra la mayor divergencia. En el 
bloque conocido como UE25 se destacan Di-
namarca, Lituania, Chipre y Grecia como los 
países con valores más bajos durante todo el 
período, principalmente durante 2001-2008. 
En contraste con lo anterior, Malta, y en los 
últimos años Irlanda, fueron los que obtuvie-
ron el valor más alto. El distanciamiento con 
la canasta exportadora china se explica por la 
mayor importancia que en el país asiático han 
adquirido las ventas externas de maquinaria, 
aparatos y artefactos eléctricos, vehículos de 
carretera y aparatos y equipo para telecomu-
nicaciones13.

13  Para mayor detalle de los grupos de productos que jalonan 
el resultado en cada bloque comercial véase el Anexo 5.

4. Índice de similitud de las 
exportaciones

La estructura exportadora de Colombia es 
para 2012 más cercana a la de los países que 
en la muestra son exportadores de petróleo 
(Venezuela, Ecuador, Canadá, Belice, Norue-
ga y Rusia). Si se aísla el componente de las 
exportaciones de petróleo, Colombia se acer-
ca a la estructura exportadora de países como 
Sudáfrica, Turquía, Guatemala, Nicaragua y 
Canadá.

Uno de los conceptos básicos que fun-
damenta la teoría del comercio internacional 
es la de la ventaja comparativa, la cual mues-
tra que los países tienden a especializarse 
en la producción y exportación de aquellos 
bienes que fabrican a un costo relativamen-
te más bajo con respecto al resto del mundo 
(Krugman, 1995). Por otro lado, la apertura 
del comercio, la mayor movilidad de los fac-
tores productivos, los progresos en tecnología 
y desarrollo y la necesidad de adaptación de 
los productores lleva a plantear si, como re-
sultado de ello, los países pueden llegar a ser 
menos especializados en la exportación de 
determinados productos y, por el contrario, 

Cuadro 5
Índices de diversificación comercial

Bloque comercial 1993-1997 2001-2008 2010-2012

Rusia 0,38 0,31 0,16
Brics 0,27 0,38 0,33
CAN 0,43 0,44 0,40
India 0,43 0,41 0,50

Mercosur 0,38 0,40 0,57
EFTA 0,52 0,43 0,41
Latam 0,45 0,48 0,57
Nafta 0,53 0,47 0,55
Cafta 0,38 0,50 0,65

Caricom 0,48 0,51 0,55
Turquía 0,48 0,53 0,62
UE25 0,55 0,52 0,66
China 0,53 0,59 0,77
Asia 0,66 0,61 0,71

Fuente: Naciones Unidas (Comtrade, según CUCI revisión 3); cálculos de los autores.
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más similares en la composición de sus expor-
taciones. La competitividad también ha sido 
ampliamente discutida en este ámbito. Una 
definición alternativa concibe a la competiti-
vidad como la capacidad de un país para pro-
ducir determinados bienes, de tal forma que 
este supere o iguale los niveles de eficiencia 
observados en otras economías y, por tanto, 
logre patrones de comercio similares.

Un indicador común para medir la 
competitividad de las exportaciones es el ín-
dice de similitud de las exportaciones (ESI, 
por su sigla en inglés). Finger y Kreinin (1979) 
fueron los primeros en proponer una medi-
da por productos con este indicador. Según 
los autores, esta podría ser usada en el marco 
de negociaciones internacionales para medir 
los beneficios de reducciones tarifarias a paí-
ses fuera de las partes negociadoras (Finger y 
Kreinin, 1979) y para evaluar los efectos de 
desviación del comercio y la formación de 
un acuerdo comercial regional con países no 
miembros (Pomfret, 1981). El índice de simi-
litud se define de la siguiente manera14:

ISECOL,j =
 ∑

i=1

N   

Min
 ( Xicol  ,

 Xij ) × 100 , ∑N
i:1 Xicol  ∑N

i:1 Xij

donde Xicol son las exportaciones colombianas 
del producto i, y Xij son las exportaciones del 
producto i del país j. Este indicador mide el 
grado de similitud entre los perfiles de expor-
tación de dos economías, las cuales, entre más 
similares sean, es más probable que sean com-
petidoras en el mercado mundial. Para que un 
país efectivamente desplace las exportaciones 
de otro, es necesario que sus exportaciones 
sean similares y que ambos países compitan 
en un mismo mercado. Índices con alta simili-
tud también pueden indicar limitaciones para 
un comercio interindustrial en el marco de un 
acuerdo comercial. 

Según Finger y Kreining (1979), si la con-
vergencia ocurre entre un país en desarrollo y 

14  Un valor de cero indica que los países no se superponen en 
los perfiles de exportación (los países no son competidores). 
Un valor de 100 indica solapamiento perfecto.

un país desarrollado, el incremento en el valor 
del índice puede estar asociado con las altas ta-
sas de crecimiento e industrialización observa-
das en el país en vía de desarrollo. El caso más 
representativo es la economía china, cuya es-
tructura exportadora ha ido convergiendo a la 
de economías avanzadas como las de Alemania 
y los Estados Unidos (IMF, 2011). Cabe anotar 
que una limitación del ISE es que no considera 
el nivel de exportaciones, sino solo la estruc-
tura, por lo que puede ser engañoso cuando el 
tamaño de las economías contrastadas es muy 
diferente. 

La canasta exportadora de Colombia 
se compara con la de 31 países europeos, 33 
países latinoamericanos y con Norteamérica, 

Mapa 2
Índice de similitud de las exportaciones (ISE)

(porcentaje)

A. 1994

Fuente: Naciones Unidas (Comtrade, según CUCI revisión 3); cálculos de 
los autores.

B. 2012
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6 asiáticos y 1 africano. En el Mapa 2 se mues-
tran los resultados del ISE para 1994 y 2012, 
incluyendo todos los productos de exporta-
ción. Para 2012 las estructuras más similares 
se registran, en su orden, con Ecuador, Rusia, 
Venezuela, Noruega y Canadá, resultado que 
se origina por el peso relativo tanto en Co-
lombia como en esas economías, que listan a 
los combustibles y lubricantes minerales en 
las exportaciones totales (66% en promedio, 
con excepción de Canadá, que participa con 
el 30%). Si bien estos son los países más pa-
recidos, los valores de similitud no superan el 
60% en ninguno de los casos. 

En contraste, los niveles más bajos de 
similitud se encuentran con los países de la 
comunidad del Caribe (Caricom), además de 
Paraguay, Islandia, Argentina e Irlanda, lo que 
evidencia que estas economías frente a la co-
lombiana podrían ser más complementarias 
que competitivas. Al analizar los países latinoa-
mericanos, el menor grado de acercamiento en 
las estructuras productivas se registra con los 
países de Mercosur (con excepción de Brasil) 
y Chile, mientras que las mayores similitudes 
ocurren con los países de la antigua CAN.

Asimismo, es importante observar que, 
según este indicador, la oferta exportable de 
Colombia se acercó a la de países como Ve-
nezuela, Ecuador, Canadá, Belice, Noruega 
y Rusia (Gráfico 9). En el caso de Venezue-
la, Noruega y Rusia, el porcentaje de simili-
tud aumentó en promedio del 23% en 1994 
al 50% en 2012. Por el contrario, se observan 
importantes distanciamientos con economías 
centroamericanas (Costa Rica, Guatemala, 
El Salvador y Honduras) y del Caricom, así 
como con China y Panamá. 

Dada la alta convergencia a países petro-
leros, en el Mapa 3 se muestran los resultados, 
aislando el componente de las exportaciones 
de petróleo. Los niveles de similitud más ele-
vados para el año 2012 se observan con Sud-
áfrica, Turquía, Guatemala, Nicaragua y Ca-
nadá. Entre los países europeos con mayor 
semejanza en la canasta exportadora a la de 
Colombia, sobresalen Polonia, España y Bél-
gica. Cabe recordar que altos valores pueden 

revelar alguna limitación para un comercio 
interindustrial en el contexto de un acuerdo. 

5. Índice de complementariedad de 
comercio

Como país importador, Colombia continúa 
siendo altamente complementario con al-
gunas economías desarrolladas (los Estados 
Unidos y países europeos) y en menor grado 
con los países latinoamericanos de mayor ta-
maño, junto con Canadá. Ha aumentado la 
complementariedad con China y se ha redu-
cido con Venezuela. 

Como país exportador, la complementa-
riedad ha aumentado con los Estados Unidos, 

Mapa 3
Índice de similitud de las exportaciones, sin petróleo

(porcentaje)

A. 1994

Fuente: Naciones Unidas (Comtrade, según CUCI revisión 3); cálculos de 
los autores.

B. 2012
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Brasil, Perú, Bolivia, Canadá y China. Es alta-
mente complementaria con Sudáfrica, Japón, 
India y la mayoría de países de Europa y, por 
el contrario, el indicador se ha mantenido en 
niveles bajos frente a Argentina, Rusia, Vene-
zuela y México.

En general, la estructura importadora 
del país presenta una alta complementariedad 
con el patrón de exportaciones del mundo, 
superior a la que se registra cuando se anali-
zan las exportaciones. Esto refleja el desarro-
llo de una estructura productiva que requiere 
la importación de bienes de alto contenido 
tecnológico provenientes de países desarro-
llados, mientras que sus exportaciones más 
dinámicas y relevantes (asociadas con el pe-
tróleo y sus derivados, y con los productos de 
la minería) no tienen en las importaciones del 
resto del mundo una importancia tan elevada.

En la sección anterior se evaluó el gra-
do de similitud y complementariedad de las 
exportaciones colombianas con las del resto 
del mundo. El propósito ahora será determi-
nar en qué medida el patrón de exportaciones 
del país coincide con el de importaciones de 
otro y, en ese sentido, esto será muy útil para 
establecer las posibilidades de éxito que tiene 
un acuerdo comercial, ya que un alto grado de 
complementariedad indicaría buenas posibi-
lidades para el acuerdo.

El índice de complementariedad de co-
mercio (ICC) es un indicador de superpo-
sición del comercio entre países, y fue desa-
rrollado por Anderson y Norheim (1993). Si 
hay cambios en el tiempo en la medición, se 
estaría en una situación en la cual los perfiles 
comerciales son más o menos compatibles. El 
índice se define de la siguiente manera: 

[1-
 (∑

i
 

 ∑w miwd  -
 ∑w xisw  ) ÷ 2] 

× 100
 ∑w Mwd  ∑w Xsw

donde d es el país importador de interés, s es el 
país exportador de interés, w es el conjunto de 
todos los países en el mundo, i el conjunto de 
todas las industrias o sectores. Por otro lado, 
x es el flujo de bienes exportados, X es el flujo 
total de exportaciones, m es el flujo de bienes 

importados, mientras que M es el flujo total de 
importaciones.

El indicador establece: 1) la suma en va-
lor absoluto de la diferencia entre la partici-
pación de las importaciones sectoriales en el 
total de importaciones del país d y la partici-
pación de las exportaciones sectoriales en el 
total de exportaciones en el país s. 2) El re-
sultado de esa diferencia se divide por 2 con 
el propósito de llevarlo a una escala entre 0 
y 1. Si el resultado del cálculo fuera 0, esto 
indicaría que las participaciones coinciden, 
mientras que si toma el valor de 1 revelaría 
lo contrario. 3) Al restar el resultado anterior 
se invierte el sentido del cálculo obtenido y al 
multiplicarlo por 100 se expresa en términos 
porcentuales. En esas condiciones, el valor del 
índice va a estar entre 0 y 100. Si el resultado 
es 0, sugiere que no hay ninguna superposi-
ción en el patrón de importaciones/exporta-
ciones, mientras que un resultado de 100 indi-
ca una correspondencia perfecta, es decir, una 
complementariedad total. 

En este trabajo la medición se hace rela-
cionando el comercio de Colombia con todos 
los países de la muestra. Una propiedad del 
indicador es que permite examinar el índice 
en dos vías, ya sea tomando a Colombia como 
exportador o importador. En los mapas se re-
gistran los índices de complementariedad para 
cuatro puntos en el tiempo (1994, 1998, 2008, 
2012) y para seis intervalos del indicador.

En cuanto al primer grupo de mapas 
(Mapa 4), los resultados del ejercicio mues-
tran que Colombia como país importador 
mantiene con los Estados Unidos y la gran 
mayoría de países europeos (excluyendo Por-
tugal, Noruega y algunas economías del este 
europeo) una relativa alta complementarie-
dad, con niveles del indicador superiores a 41 
para todos los años examinados. Con Canadá, 
Brasil, Argentina y México se mantiene una 
complementariedad un poco menor, medida 
por un nivel del indicador superior a 34, aun-
que hay que destacar que en la última medi-
ción se ha reducido. En esta primera mirada 
se destaca el aumento del indicador con Chi-
na y la reducción con Venezuela.
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Mapa 4
Índice de complementariedad para Colombia como importador (porcentaje)

A. 1994

Fuente: Naciones Unidas (Comtrade, según CUCI revisión 3); cálculos de los autores.

C. 2008

B. 1998

D. 2012

En el segundo conjunto de mapas se 
toma a Colombia como país exportador; se 
observa cómo la complementariedad (Mapa 
5) ha venido aumentando en relación con 
los Estados Unidos, Brasil, Perú, Bolivia, Pa-
raguay, Canadá y China, pero en general en 
niveles del indicador más bajos que en el caso 
anterior. Se mantiene en niveles altos con Sur-
áfrica, Japón, India y la mayoría de los países 
de Europa (excepto Noruega). Con algunos 
países el indicador se mantiene en niveles ba-
jos, como en el caso de Argentina, Rusia, Mé-
xico y Venezuela.

En tercer lugar, se muestra en los gráfi-
cos 8 y 9 diagramas de dispersión de los ín-
dices de complementariedad para dos años 
muy alejados entre sí y, separadamente, con 
Colombia como exportador e importador. 

Gráfico 8
Índice de complementariedad de Colombia como importador

Fuente: Naciones Unidas (Comtrade, según CUCI revisión 3); cálculos de 
los autores.
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Mapa 5
Índice de complementariedad para Colombia como exportador

A. 1994

Fuente: Naciones Unidas (Comtrade, según CUCI revisión 3); cálculos de los autores.

C. 2008

B. 1998

D. 2012

El primer diagrama de dispersión (Gráfi-
co 8), teniendo a Colombia como importador,  
confirma algunas de las tendencias observa-
das en los grupos de mapas y complementa 
otras. Permite precisar la evolución que se 
observa en el indicador entre los dos años de 
referencia. Para el caso de los Estados Uni-
dos, México y los países europeos, los puntos 
que representan al indicador en esos años se 
concentran en la parte superior derecha del 
plano cartesiano, por encima de la línea de 
tendencia. Esto significa que con esos países 
la complementariedad de Colombia como 
importador (en relación con sus exportacio-
nes) continúa siendo alta. Los puntos que 
representan a otro grupo de países (Portugal, 
Chile, India, Grecia y Turquía) se sitúan ha-
cia el centro del plano, pero sesgados hacia 

el eje vertical; esto significa que este grupo 
ha aumentado su complementariedad con 
Colombia. Por último, un grupo de países la-
tinoamericanos se ubican hacia el origen, lo 
cual significa una baja complementariedad 
que, además, ha disminuido en algunos casos 
(Uruguay, Venezuela y Paraguay).

Como país exportador (Gráfico 9), la 
medida de complementariedad de Colombia 
con el resto de países tiende a concentrarse en 
el centro del plano cartesiano. Esto significa 
una complementariedad relativamente baja 
en la mayoría de los casos y que además no se 
ha modificado sustancialmente. Existen pocas 
excepciones donde el indicador ha aumenta-
do (Grecia, India, España, Corea y Turquía) 
y otras donde ha disminuido desde un nivel 
que ya era bajo, como es el caso de Venezuela.
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El último diagrama de dispersión hecho 
para un solo año (Gráfico 10), tomando de  
referencia a Colombia, tanto exportador como  
importador, ratifica que el indicador es más 
alto si se ve a Colombia como importador. En 
pocos casos el indicador es mayor para el país 
como exportador; por ejemplo, frente a India, 
Turquía y Uruguay. 

Sobre esos resultados se pueden sacar va-
rias conclusiones. En términos generales, un 

alto grado de complementariedad implicaría  
una perspectiva favorable para el comercio 
intrarregional, y cambios en el tiempo en el 
indicador sugieren que los perfiles de comer-
cio de los países han modificado su compati-
bilidad: el comercio es más o menos favorable 
de acuerdo con un aumento o una disminu-
ción en el indicador. Por otro lado, también es 
conveniente para el comercio entre regiones 
encontrar la coincidencia entre la especialidad 
exportadora (importadora) de un país con la 
especialidad importadora (exportadora) de la 
contraparte. Su valor indica si el comercio en-
tre dos países tiene posibilidades o potencial, 
lo que se dará en la medida en que uno venda 
lo que el otro compre.

Hay que destacar, con respecto al primer 
punto, que como país importador la alta com-
plementariedad ocurre sobre todo con los 
países desarrollados y algunos países de gran 
tamaño de la región. Por su parte, ese perfil 
no parece haberse modificado sustancialmen-
te en el tiempo, con tres excepciones notables: 
China, India y Venezuela. En los primeros 
casos aumentando y en el último disminu-
yendo. Como país exportador el indicador ha 
aumentado en algunos casos, los más destaca-
bles son Turquía, India y China, grupo de paí-
ses donde las importaciones de combustibles 
y lubricantes aportan en promedio cerca de la 
cuarta parte de sus compras externas. 

El aspecto más importante se refiere a 
la diferencia en el nivel del indicador como 
país importador y exportador que se observa 
en muchos casos. Los resultados sugieren un 
nivel mucho más alto en la primera situación. 
En esos casos no parece existir coincidencia, 
lo cual es una señal de que la capacidad pro-
ductiva exportable del país está concentrada 
en materias primas y bienes de consumo no 
durable y, por ende, es necesaria la importa-
ción de bienes con un mayor valor agregado. 
Las excepciones se encuentran para Portugal, 
Japón, Corea y Turquía. 

6. Comercio intraindustrial

Colombia no ha presentado variaciones des-
tacables en su comercio intra e interindustrial 

Gráfico 9
Índice de complementariedad Colombia como exportador

Fuente: Naciones Unidas (Comtrade, según CUCI revisión 3); cálculos de 
los autores.

Gráfico 10
Índice de complementariedad, 2012

Fuente: Naciones Unidas (Comtrade, según CUCI revisión 3); cálculos de 
los autores.
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entre 1994 y 2012. De acuerdo con el indica-
dor, el comercio intraindustrial es relativa-
mente bajo si se compara internacionalmente, 
lo cual es una señal de la reducida importan-
cia del país en las cadenas mundiales de valor.

El carácter eminentemente empírico de 
los estudios de comercio intraindustrial lleva 
a que la medición de este tipo de flujos sea una 
de las cuestiones que se abordan con mayor 
frecuencia. En esta línea, se han diseñado di-
versos indicadores para tratar de cuantificar 
la mayor o menor presencia de comercio in-
traindustrial en los intercambios de las dife-
rentes economías, entre los que destaca, por 
ser el más utilizado, el índice propuesto por 
Herbert Grubel y Peter Lloyd (1975), y el cual 
se define de la siguiente manera15:

IGLLsector  =  1-
 |Xi - Mi|  (1)

 Xi + Mi

IGLLcomercio total = 1-
 ∑n

i=1 |Xi - Mi |  (2)
 ∑n

i=1 Xi + Mi

Este índice mide el comercio intraindus-
trial como porcentaje del comercio global, y 
sus valores varían entre 0 y 1 en función de 
la no existencia (valor 0) o de la existencia to-
tal (valor 1) de comercio intraindustrial16 (en 
sectores similares). Cuando las exportacio-
nes son iguales a las importaciones, el IGLL 
es igual a 1. Cuando existen exportaciones, 
pero no importaciones, y viceversa, la medida 
toma el valor de cero.

Por conveniencia analítica, se reco-
mienda que los resultados del IGLL se ob-
serven siguiendo su evolución en el tiempo, 
y el grado o nivel de su intensidad (Durán, 
2008). La Cepal define tres niveles, a partir 
del planteamiento de la ecuación 1, los cuales 

15  El IGLL global de la ecuación (2) puede ser alternativamen-
te calculado a partir de la suma ponderada (en el comercio 
total) de los índices sectoriales hallados en la ecuación (1).
16  El comercio intraindustrial no se basa en las ventajas 
comparativas de los países, sino que existe algún grado de 
diferenciación de los productos, siendo más benéfico que el 
comercio interindustrial.

fueron planteados por Fontagné y Freudenber 
(1997):
1. IGLL > 0,33: indicios significativos de co-

mercio intraindustrial o de dos vías.
2. IGLL > 0,10 < 0,33: potencial débil de co-

mercio intraindustrial o de dos vías (co-
mercio débil).

3. IGLL < 0,10: relaciones interindustriales o 
de una vía.

El Gráfico 11 muestra para los países 
analizados el IGLL total en 2012 y 1994, cal-
culado a partir del comercio, según la CUCI 
revisión de 3 a 4 dígitos. Es importante anotar 
que, a medida que se haga el cálculo del IGLL 
a un mayor nivel de desagregación (p. e.: sis-
tema armonizado a seis dígitos), una fracción 
más pequeña será clasificada dentro de la ca-
tegoría de comercio intraindustrial. Sin em-
bargo, esta no desaparece en su totalidad.

Por un lado, sobresale un grupo de paí-
ses (Lituania, Polonia, Portugal, India y Méxi-
co) que experimentaron los cambios más im-
portantes en el comercio intraindustrial entre 
1994 y 2012, algunos de ellos con un papel 
significativo en las cadenas mundiales de va-
lor (FMI, 2011). En términos generales, se ob-
serva que el comercio intraindustrial parece 
llegar a tener mayor importancia en el trans-
curso del tiempo. Para el caso de Colombia, 
el índice Grubel Lloyd se mantiene en 45%, 
lo que significa que el país no ha presentado 
variaciones destacables en su comercio intra 
e interindustrial. Sin embargo, los resultados 
para Colombia muestran que el intercambio 
de dos vías es mayor al registrado en varias 
economías latinoamericanas, entre ellas Chi-
le, Perú y Ecuador, que registran un indicador 
inferior al 0,2 (Gráfico 11).

Siguiendo los criterios de Fontagné y 
Freudenber (1997), para el período 1992 y 
2012 el IGLL en Colombia arroja en prome-
dio señales de comercio intraindustrial débil 
(0,20) (Gráfico 12). El menor valor se encon-
tró en los bienes primarios, cuyo intercambio 
se ha caracterizado por ser de una vía: sesgado 
plenamente hacia las exportaciones; donde 
aceites de petróleo crudo y café son los pro-
ductos más predominantes. Por el contrario, 
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ha sido creciente el comercio intraindustrial 
de manufacturas basadas en recursos natu-
rales, hecho que se explica por los rubros de 
productos derivados del petróleo17, prepara-
dos de cereales y harina y productos de mar. 

Entre 2001 y 2008 en la mayoría de gru-
pos el país alcanza un comercio débil de dos 
vías e incluso significativo. De hecho, según el 
IHH mostrado, Colombia obtiene para 2007 
los más altos niveles de diversificación en su 
canasta exportadora. En las manufacturas de 
baja tecnología sobresale el comercio de dos 
vías de tejidos de algodón, papel y cartón, 
muebles y sus partes, y manufacturas de me-
tales comunes. Cabe señalar que del total de las 
exportaciones colombianas de manufacturas 
de tecnología baja entre 2007 y 2008, alrededor 
del 50% estuvo destinado a Venezuela. Por otro 
lado, se observa que el comercio intraindustrial 
de manufacturas de tecnología media fue cre-
ciente entre 1996 y 2008 (Gráfico 17). Los gru-
pos de bienes que impulsaron esta dinámica 

17  En los últimos años las importaciones colombianas de 
productos refinados se han visto incrementadas de manera 
sustancial. El incremento de la demanda y la necesidad de 
cumplir con las normas ambientales son los principales fac-
tores que han motivado las compras en el exterior de diésel 
y gasolina. 

están relacionados en un alto porcentaje con 
productos de la cadena química (productos de 
polimerización, condensación, policondensa-
ción y poliadición, desinfectantes, insecticidas, 
entre otros), productos cosméticos, de perfu-
mería y tocador, automóviles y aparatos de uso 
doméstico.

El crecimiento del indicador entre 2001 
y 2008 para los bienes industriales con alto 
componente tecnológico se explica principal-
mente por el incremento en los despachos de 
productos medicinales y farmacéuticos, los 
cuales se doblaron frente a lo registrado entre 
1992 y 1998, y de aparatos y artefactos eléctri-
cos, cuyos montos casi que se cuadriplicaron 
en este mismo período. Alrededor del 60% de 
estas ventas externas tuvieron como mercado 
los países integrantes de la CAN (Venezuela, 
Ecuador, Perú y Bolivia).

En el Gráfico 18 se calcula el índice de 
comercio intraindustrial para cuatro grupos 
de productos, clasificados según su intensidad 
tecnológica (bienes primarios y manufacturas 
de baja, media y alta tecnología). Entre los 
países que sobresalen por mayores relaciones 
de comercio intraindustrial en cada uno de 

Gráfico 11
Índice Grubel-Lloyd, 2012 versus 1994

Fuente: Naciones Unidas (Comtrade, según CUCI revisión de 3 a 4 
dígitos); cálculos de los autores.

Gráfico 12
Índice Grubel-Lloyd para Colombia,  

según intensidad tecnológica

Fuente: Naciones Unidas (Comtrade, según CUCI revisión de 3 a 4 
dígitos); cálculos de los autores.
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los grupos están el Reino Unido, Países Bajos, 
Canadá, Italia y Singapur (Gráfico 13). 

En el caso de bienes primarios, Colom-
bia presenta el segundo indicador más bajo, 
no muy lejano de los resultados encontrados 
para la CAN18, Mercosur, Caricom, el grupo 
de países centroamericanos19, entre otros. A 
pesar de que, en el caso de manufacturas de 
tecnología media y alta, Colombia presenta 
valores en el intervalo de “potencial comercio 
intraindustrial”, sus niveles intrasectoriales de 
este tipo de mercancías están muy por deba-
jo de economías como la de China, México,  

18  Incluye Ecuador, Venezuela, Perú y Bolivia.
19  Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 
y Panamá.

Canadá, los Estados Unidos y el grupo deno-
minado resto de Europa.

7. Índice de contenido tecnológico 
revelado

A 2012 la ventaja comparativa revelada de Co-
lombia en la mayoría de grupos de productos 
es menor a la registrada en años previos. El 
país registra una ventaja comparativa en algu-
nos productos manufacturados, y no precisa-
mente en las exportaciones de combustibles.

El nivel de ingreso del país, asociado con 
su canasta exportadora, ha aumentado a par-
tir de 2002. Sin embargo, se encuentra que los 
productos con mayor grado de sofisticación 
mundial tienen una importancia relativa re-
ducida en las exportaciones colombianas.

Gráfico13
Índice Grubel-Lloyd, según intensidad tecnológica (1992-1998 versus 2001-2008)

A. Bienes primarios

Fuente: Naciones Unidas (Comtrade, según CUCI revisión de 3 a 4 dígitos); cálculos de los autores.

C. Manufacturas de tecnología media

B. Manufacturas de baja tecnología

D. Manufacturas de alta tecnología
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Este índice desarrollado por Hausmann 
et al. (2007) mide la calidad de la canasta de 
exportaciones de un país, y se podría entender 
como una medida de la sofisticación o con-
tenido de productividad de los bienes transa-
dos. El indicador tiene tres componentes: 1) 
el tradicional índice de ventaja comparativa 
revelada (RCA, por su sigla en inglés) de Ba-
lassa (1965); 2) el llamado Prody, y 3) el in-
dicador completo conocido como EXPY, que 
incorpora los dos anteriores. El primer com-
ponente del índice corresponde a la siguiente 
definición:

RCAk
i =

 
Xk

i

 ⁄ ∑k Xk
i 

 ∑i Xk
i
 ⁄ ∑i ∑k Xk

i

Donde Xk
i corresponde a las exportacio-

nes del bien k realizadas por el país i. Las ex-
portaciones totales del país i son ∑k Xk

i . En el 
denominador se relacionan las exportaciones 
mundiales del bien k, que corresponden a ∑k Xk

i  
con las exportaciones totales mundiales. 
Cuando el índice se analiza aisladamente, un 
valor de RCA superior a 1 para un determi-
nado bien (o sector) exportado por un país 
se interpreta como una ventaja comparativa 
revelada para ese país en ese bien. 

El segundo componente del índice co-
rresponde a Prody. El Prody fue desarrolla-
do por Hausmann et al. (2007) y Michaely 
(1984), y corresponde a un promedio pon-
derado del PIB per cápita de los países que 
exportan un determinado producto y, de esa 
forma, representa el nivel de ingreso asociado 
con ese producto. El Prody se puede definir de 
la siguiente manera:  Prodyk = ∑i RCAk

i Yi

Donde Yi corresponde al PIB per cápita 
del país i. Las ponderaciones corresponden a 
los índices de ventaja comparativa revelada 
RCA calculados para un producto k. La utili-
zación de RCA como ponderador asegura que 
el tamaño del país no distorsione la importan-
cia real de los bienes exportados. 

Los productos con un alto valor de Prody 
son los que por lo general exportan los países 
de alto ingreso. Las ventajas comparativas ad-
quiridas en la producción de esos productos  

de alto nivel de Prody son obtenidos por 
factores diferentes a los costos laborales, tal 
como es el caso de la tecnología, el conoci-
miento avanzado, el gasto público, la investi-
gación y el desarrollo, entre otros. Por último, 
Haussman (2007) define el nivel de producti-
vidad asociado con la canasta exportadora de 
un país i de la siguiente forma: 

EXPYi =
 ∑

k

 Xk
i  

Prodyk Xi  

EXPY corresponde al promedio ponde-
rado de Prody para el país en cuestión, utili-
zando para la ponderación la participación de 
cada producto k en el total de exportaciones 
del país i. El índice EXPY puede entenderse 
como el nivel de sofisticación promedio de 
la canasta de bienes exportados por un país. 
Pero, ¿en qué puede residir la importancia 
de este indicador?; ¿cuál es su relevancia? Si-
guiendo a Hausmann et al. (2007), en el Grá-
fico 14 se establece una relación entre EXPY y 
el PIB per cápita. Aparece una correlación po-
sitiva entre las dos variables, lo cual evidencia 
que los países de elevados ingresos tienden a 
exportar productos que tienen un alto conte-
nido tecnológico.

Gráfico 14
Relación entre EXPY y PIB per cápita

Fuente: Naciones Unidas (Comtrade); cálculos de los autores.
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De esa forma, los países que tienen una 
canasta exportadora más sofisticada pueden te-
ner un crecimiento acelerado; por el contrario, 
aquellos con una canasta más primaria van a 
rezagarse. Colombia aparece en 2012 en medio 
del gráfico, cerca de la línea de regresión. 

Si se examinan en detalle los resultados 
para la canasta exportadora colombiana del 
indicador EXPY y el de sus componentes, 
aparecen varios elementos adicionales que se 
deben destacar. 

En primer lugar, según el componente 
asociado con las ventajas comparativas re-
veladas calculadas a un dígito, a partir de la 
clasificación uniforme para el comercio inter-
nacional (CUCI, revisión 3), el país en 2012 
pierde en todos los grupos de productos (con 
excepción de combustibles) la ventaja compa-
rativa que tenía en 1994 y 1998 (Gráfico 15). 
De acuerdo con el gráfico, Colombia históri-
camente ha presentado ventaja comparativa, 
en especial en tres sectores: manufacturas 
diversas, artículos manufacturados y produc-
tos químicos. En el caso de estos grupos de 
productos se observa, sin embargo, que el in-
dicador RCA cayó para 2012, luego de haber  

alcanzado sus niveles más elevados en 1994 y 
2008. Hay que tener en cuenta, no obstante, 
que a lo largo del artículo se ha mostrado que 
las exportaciones de combustibles crecen en 
dólares y en participación porcentual dentro 
del total de las exportaciones colombianas. Por 
su lado, el indicador RCA para los combusti-
bles crece, aunque relativamente poco en el 
período considerado, como consecuencia del 
incremento en el precio del crudo que afectó a 
todos los países que exportan este bien. 

El nivel de agregación a este nivel de la 
CUCI realmente impide, con un indicador 
como el RCA, capturar el proceso de trans-
formación estructural del comercio exterior 
que otros indicadores han sugerido. El Prody 
permite ahondar en ese tipo de análisis, ya 
que mide de manera indirecta la sofisticación 
de cada producto exportado en el mundo, 
permitiendo construir una medida completa 
que mida el nivel de ingreso de un país aso-
ciado con su canasta exportadora: el EXPY. 
El supuesto atrás del indicador es que si un 
país exporta un bien exportado por países de 
alto PIB per cápita tiende a crecer más rápida-
mente que si no lo exportara (Martínez et al., 
2011). Hausmann y Klinger (2007) demues-
tran esta hipótesis. 

En el Gráfico 16 se observa el indicador 
EXPY para Colombia. Es notoria la descolga-
da del nivel de ingreso asociado con el pro-
ducto exportado colombiano que se observa 
hasta el año 2000. Desde ese momento el in-
dicador sube continuamente hasta 2012. Este 
resultado obedece, por un lado, a la evolución 
del Prody de los bienes exportados por Co-
lombia (en un alto porcentaje primarios), el 
cual aumenta como resultado del crecimiento 
del PIB per cápita de los países analizados y 
de la posible mayor sofisticación de la canasta 
exportadora del promedio de países. El otro 
factor está asociado con la importancia de los 
aceites de petróleo y el carbón en las exporta-
ciones totales, la cual, sumada al crecimiento 
de su Prody, incide en el resultado global.

En caso contrario, se encuentra que los 
productos con mayor grado de sofisticación 
(Prodyk) mundial tienen un peso relativo  

Gráfico 15
Ventaja comparativa revelada

Fuente: Naciones Unidas (Comtrade); cálculos de los autores.



5 2   R e v i s t a  d e l  B a n c o  d e  l a  R e p ú b l i c a  n ú m e r o  1 0 5 2

reducido en las exportaciones colombianas, 
por lo que el nivel de ingreso del país asocia-
do con su canasta exportadora es inferior a lo 
encontrado en otros países con aparatos pro-
ductivos concentrados en bienes industria-
les que incorporan niveles medios y altos de  
sofisticación.

III. Consideraciones finales

Diversos estudios desde la segunda mitad del 
siglo XX, los cuales han analizado la relación 
entre exportaciones y crecimiento, han plan-
teado la relevancia que tiene la dinámica y 
diversificación de la canasta exportadora so-
bre la expansión del producto. El comporta-
miento del comercio y producto mundial en-
tre 1992 y 2012 revela lo anterior: mientras las 
economías asiáticas (en particular China) re-
gistraron continuas tasas de crecimiento en su 
ingreso y en su participación en el intercambio 
mundial de bienes y servicios, los países desa-
rrollados registraron declives, tanto en su pro-
ducto, como en su participación en el comer-
cio mundial. Con ello, el centro de gravedad 

de la producción y el comercio se modificó  
de manera importante. El protagonismo de 
los Estados Unidos y Europa fue relevado por 
la importancia adquirida por las economías 
asiáticas, que aumentaron su importancia en 
el panorama económico mundial, al tiempo 
que América Latina aumenta un poco su po-
sición en el mercado internacional, sin aún 
sobresalir de manera importante.

La evolución del valor del comercio glo-
bal desde la década de los noventa registra 
una tendencia creciente. Entre 1992 y 2012 
el comercio mundial en dólares aumentó a 
una tasa anual promedio de 8,1%, y registró 
un comportamiento estable hasta finales de 
los años noventa y una aceleración en su di-
námica, con un crecimiento promedio anual 
de 16,6% entre 2003 y 2008. Después de un 
fuerte bajonazo en 2009 y de una rápida re-
cuperación en los dos años siguientes, el valor 
del comercio de bienes en 2012 se mantuvo en 
los niveles del año anterior. Estos resultados 
ocurrieron en un contexto de políticas de libe-
ralización del comercio e integración econó-
mica y financiera, patrones de especialización 
vertical y relocalización de la producción in-
dustrial, crecimiento de los flujos financieros 
internacionales e innovaciones tecnológicas, 
desequilibrios corrientes externos, conver-
gencia y expansión del ingreso mundial. 

El crecimiento exportador mundial del 
período 1990-2012 se originó básicamente en 
el desempeño positivo de las exportaciones 
de bienes industriales, rubro que mostró una 
tendencia creciente y aportó cerca del 75% del 
valor total de las exportaciones mundiales, 
sustentado en la expansión de las exportacio-
nes de equipo de capital (en especial maqui-
naria y equipo). En el caso de los combustibles 
y productos de la industria extractiva, hay que 
destacar el aumento de su importancia relati-
va a partir 2004 debido, principalmente, a sus 
altos precios de venta, sin llegar a ser determi-
nante en el panorama mundial. 

A pesar de que la exportación de pro-
ductos con menor grado de elaboración o de-
pendientes de recursos naturales no es tan im-
portante en la canasta exportadora mundial, 

Gráfico 16
Indicador EXPY para Colombia

Fuente: Naciones Unidas (Comtrade); cálculos de los autores.
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su relevancia y dependencia en la estructura 
exportadora colombiana es de magnitud con-
siderable, al constituirse en la principal fuen-
te del crecimiento exportador del país. Por el 
contrario, se observa un estancamiento de las 
exportaciones de productos industriales. 

El análisis desagregado de la expansión 
del comercio internacional en cantidades fí-
sicas y precios indica que la principal fuente 
fue el incremento de los volúmenes despacha-
dos, en especial en el caso de los productos in-
dustriales. Por su parte, el auge de las expor-
taciones de materias primas (en su mayoría 
petróleo y minería) ha dependido de manera 
estrecha del aumento de sus precios de venta. 
Esta tendencia alcista, iniciada a principios 
de la década pasada, ocurrió en un contexto 
de crecimiento económico de largo plazo en 
varios países en desarrollo, mayor demanda 
mundial de productos básicos y depreciación 
del dólar estadounidense, entre otros. Por 
otra parte, al analizar por grupos de produc-
tos la canasta exportadora mundial, es bas-
tante heterogénea según regiones. Mientras 
que las exportaciones de Norteamérica, Eu-
ropa y Asia están concentradas en equipo de 
capital (44% en promedio del valor), en Me-
dio Oriente y América Latina (combustibles, 
productos mineros y agrícolas) se destacan las 
ventas de bienes primarios, con cerca del 79% 
y 71%, respectivamente.

El análisis de los resultados del co-
mercio internacional a partir de diversos 
indicadores que revelan patrones de espe-
cialización/diversificación, similitud y com-
plementariedad, comercio intraindustrial y 
competitividad, además de facilitar la com-
prensión del patrón de comercio de un país, 
permite identificar, entre otros, cuáles son 
los mercados más dinámicos; qué socios co-
merciales son similares, complementarios 
o competitivos, y en qué productos se tiene 
ventaja comparativa, así como mayores ni-
veles de sofisticación.

La evolución de los indicadores descri-
tos para 71 países, que incluyen los principa-
les bloques económicos y socios comerciales 
del país, y que responden por cerca del 80% 

del valor del comercio mundial, indica varios 
resultados.

La canasta de exportaciones del conjun-
to de países analizados recae principalmente 
en productos que incorporan tecnología alta 
y media en su cadena de producción, que son 
el núcleo de la actividad manufacturera de las 
economías desarrolladas y comprenden un 
alto nivel de especialización técnica y econo-
mías de escala elevadas. Estos resultados con-
trastan con los obtenidos en Colombia, donde 
las ventas de bienes industriales de alta y media 
tecnología se han mantenido alrededor del 2% 
y 13%, respectivamente, mientras que las de 
bienes primarios y manufacturas basadas en 
recursos naturales representan cerca del 70%. 

En cuanto a los grados de diversificación 
y concentración de la canasta exportadora, las 
economías con mayor nivel de diversifica-
ción están localizadas en especial en Europa, 
Norteamérica y Asia. En contraste, los países 
donde las exportaciones están muy concen-
tradas corresponden fundamentalmente a 
naciones en desarrollo, en especial a aquellas 
que tienen abundancia de recursos naturales, 
como las latinoamericanas. Del caso nacional, 
hay que señalar que existe un elevado grado 
de concentración y que de la muestra de 71 
países con datos a 2012 Colombia es el quinto 
país con mayor grado de concentración. 

En lugar de diversificar su oferta expor-
table, como lo han hecho varios países asiáti-
cos y desarrollados, la estructura colombiana 
revela una tendencia a divergir de la mayoría 
de economías, al convergir cada vez más a la 
de países exportadores de petróleo. Sin em-
bargo, ¿se tiene ventaja comparativa en este 
tipo de productos? Según el indicador de Ba-
lassa, la respuesta no es muy alentadora, lo 
que motiva aún más la necesidad de impulsar 
otro tipo de exportaciones con mayor conte-
nido tecnológico. 

Esta baja diversificación industrial no 
será un mecanismo que permita compensar 
la caída de los ingresos corrientes del país 
como resultado de la disminución del precio 
internacional del crudo ni tampoco un factor 
que impulse el crecimiento económico. Se ha 
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demostrado que la concentración sectorial de 
las exportaciones está asociada negativamente 
con el crecimiento económico (Torres y Gi-
lles, 2013). Una alta especialización en pocos 
productos de exportación genera una gran 
sensibilidad de la economía y, por tanto, una 
alta volatilidad de los ingresos por exportacio-
nes, repercutiendo de manera negativa en el 
crecimiento. 

Adicional a lo anterior, tampoco se ob-
servan variaciones destacables en el comercio 
intra e interindustrial; por el contrario, el co-
mercio intraindustrial es relativamente bajo, 
si se compara internacionalmente, lo que ra-
tifica la reducida importancia del país en las 
cadenas mundiales de valor. Sin embargo, lo 
encontrado para Colombia es muy similar a 
lo registrado en otros países de la región. Los 
mayores indicios de comercio intraindustrial 
y diversificación exportadora se registró en 
los períodos en los cuales era dinámico el co-
mercio con los países de la CAN, en especial 
con Venezuela. Infortunadamente, un alto 
porcentaje de las manufacturas despachadas 
a estos mercados no lograron posicionarse 
en otras economías tras la crisis con el veci-
no país. El indicador tradicional de apertura 
tampoco es que haya alcanzado niveles sus-
tancialmente mayores cuando se compara 
con el crecimiento, que sí ocurrió en otros 
países, varios de ellos de la región. 

Los resultados evidencian la alta depen-
dencia hacia las exportaciones tradicionales, y 
pone de manifiesto la necesidad de políticas 
que promuevan una mayor diversificación 
exportadora. Solo a partir de estas políticas se 
podrá garantizar un mayor acceso y compe-
tencia en los mercados mundiales, al tiempo 
que se puedan aprovechar los beneficios co-
yunturales de altos precios y volúmenes de ex-
portación de los bienes mineroenergéticos. 
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a n e x o s

Anexo 1

Cuadro A1.1
Distribución de países por regiones

Latinoamérica

Costa Rica

Nafta

Canadá

Dominica Estados Unidos

El Salvador México

Guatemala

EFTA

Suiza

Honduras Noruega

Nicaragua Islandia

Ecuador

Unión Europea

Alemania

Perú Austria

Antigua y Barbuda Bélgica

Barbados Bulgaria

Belice Chipre

República Dominicana Croacia

Granada Dinamarca

Guayana Eslovaquia

Jamaica Eslovenia

Montserrat España

San Cristóbal y Nieves Estonia

San Vicente y las 
Granadinas Finlandia

Santa Lucía Francia

Trinidad y Tobago Grecia

Argentina Hungría

Brasil Irlanda

Paraguay Italia

Uruguay Letonia

Venezuela Lituania

Bolivia Luxemburgo

México Malta

Chile Países Bajos

Panamá Polonia

Asia

Corea del Sur Portugal

Singapur República Checa

Japón Rumania 

China Suecia

India

Otros

Reino Unido

Rusia 

Turquía

Fuente: Banco Mundial.
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Anexo 2

Índices de precios y cantidades del 
comercio exterior colombiano

Los índices de precios (o valor unitario) y de 
cantidades de las exportaciones e importacio-
nes son herramientas esenciales para el análisis 
económico. Estos indicadores, además de faci-
litar la desagregación de la variación nominal 
del comercio exterior en cantidades y precios, 
son un insumo para calcular los términos del 
intercambio, el ingreso nacional real (Mira et 
al., 2010) y la participación de los precios de 
los bienes importados en la dinámica de la in-
flación interna. Además, la evolución de estos 
índices facilita estudiar la competitividad de un 
país en los mercados internacionales, y estimar 
el cambio en las ventas y compras externas ante 
una variación de los precios. También, este tipo 
de herramientas será un instrumento de análi-
sis para explicar la baja y, en algunos productos, 
la alta inserción del mercado colombiano, ex-
puesta previamente. Los resultados aquí mos-
trados se derivan de la metodología propuesta 
por Garavito et al. (2011), la cual utiliza las es-
tadísticas aduaneras del país20.

Índices de precios y cantidades para las 
exportaciones

Tras una relativa estabilidad entre 1995 y 2003, 
desde 2004 el índice de precios de las expor-
taciones del país ha registrado una tendencia 
creciente (Gráfico A2.1), la cual ha oscilado 
dependiendo de la coyuntura internacional, 
en especial la de los precios internacionales de 
las materias primas. Por otro lado, los mayo-
res niveles de producción y la mayor demanda 
externa se han traducido en un creciente flujo 
de volúmenes exportados, los cuales han ve-
nido aumentando sistemáticamente en el pe-
ríodo analizado.

20  El nivel de desagregación que se recomienda utilizar para 
el cálculo de los valores unitarios impide que se muestren 
resultados antes de 1995.

Este análisis permite descomponer la 
variación nominal de las transacciones tota-
les del comercio exterior en su efecto precio y 
cantidad. Al desagregar la variación anual del 
valor total de las exportaciones entre precio y 
cantidad, se observa que desde mediados de la 
pasada década la dinámica de las ventas exter-
nas expresadas en dólares corrientes ha sido 
en especial determinada por el comporta-
miento de los precios de exportación, más que 

Gráfico A2.1
Exportaciones totales

A. Índice de precios

Fuentes: DANE y DIAN; cálculos de los autores.

B. Índice de cantidad
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por el aumento de las cantidades despachadas 
(Gráfico A2.2). En promedio para el período 
precrisis (I trim. 2003 a III trim. 2008), el va-
lor de las ventas externas se incrementaron 
año tras año con datos trimestrales, un 23%, 
donde los precios aportaron cerca del 15% 
y las cantidades el restante 8%. Lo contrario 
sucedió entre 1996 y 1998, cuando el creci-
miento exportador estuvo jalonado por los 
mayores volúmenes exportados. La dinámica 
durante 2012 de las cantidades despachadas 
ha sido un factor que ha compensado los me-
nores precios de exportación. 

En los cuadros A2.1 y A2.2 se calcula el 
promedio del índice de precios y cantidades 

por tipo de producto (según CUCI)21. El creci-
miento de algunos países emergentes durante 
la segunda mitad de la década pasada ocurrió 
gracias a un aumento de la demanda mundial 

21  En los cuadros de precios y cantidades presentados en este 
recuadro, las categorías de productos están ordenadas según 
su importancia (de mayor a menor) en el valor total de las 
exportaciones e importaciones colombianas.

de materias primas, un alza en los precios de 
este tipo de bienes y una mayor participación 
de los bienes básicos en la canasta exporta-
dora de aquellos países. Como resultado de 
lo anterior, el índice de precios de las expor-
taciones totales se duplicó entre 1995-1997 y 
2008-2012, cuando los incrementos más im-
portantes se observaron en combustibles y 
lubricantes minerales, productos químicos y 
artículos manufacturados, clasificados según 
el material. El precio implícito de exporta-
ción del petróleo colombiano22 se cuadriplicó 
en este período, al aumentar en promedio de 
USD 19 por barril a USD 85 por barril.

En el resto de productos no se obser-
van incrementos significativos en los últimos 
años; por el contrario, precios similares e in-
cluso inferiores (Cuadro A2.1). Sobresalen los 
artículos manufacturados según el material, 
donde las exportaciones de manufacturas de 
minerales no metálicos y de manufacturas de 
caucho, hierro y acero registran los mayores 
aumentos de precios.

Es importante anotar que el comporta-
miento del índice de precios en el caso de los 
productos alimenticios está estrechamente 
relacionado con la evolución del precio del 
café, el cual presentó dos tendencias alcistas 
en este período (con caídas posteriores). La 
primera, más corta que la segunda, pero de 
alta intensidad, ocurrió en lo corrido del pri-
mer semestre de 1997, cuando el precio exter-
no del café colombiano pasó de US¢ 117 por 
libra (de 453,6 g) en enero de 1996 a US¢ 247 
en junio de 1997. Después de este incremen-
to, se observa una tendencia decreciente que 
se mantuvo hasta 2004, para luego aumentar 
de manera sostenida hasta junio de 2011 (se-
gunda tendencia alcista). En 2012 los precios 
del suave colombiano vuelven a registrar una 
disminución considerable.

En términos de los volúmenes despacha-
dos por el país, estos también se duplicaron 
en el período de análisis (Cuadro A2.2). Con 
excepción de productos y sustancias químicas, 

22  Cálculo agregado sin ponderar por la densidad del petró-
leo exportado.

Gráfico A2.2
Descomposición del crecimiento del valor de las exportaciones 

entre precio y cantidad

Fuentes: DANE y DIAN; cálculos de los autores.
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Cuadro A2.1
Índice de precios por grupo de productos, según CUCI 1995-2012

(índice 2005 = 100)

CUCI revisión 3 / período A. 1995-1997 B. 2008-2012 B/A

Combustibles y lubricantes minerales y productos conexos 46 178 3,87

Productos alimenticios y animales vivos 149 156 1,05

Artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material 100 160 1,60

Productos químicos y productos conexos 40 131 3,28

Materiales crudos no comestibles, excepto combustibles 93 111 1,19

Artículos diversos 170 129 0,76

Maquinaria y equipo de transporte 111 118 1,06

Aceites, grasas y ceras de origen animal y vegetal 194 233 1,20

Bebidas y tabacos 161 144 0,89

Exportaciones totales 80 165 2,06

Fuentes: DANE y DIAN; cálculos de los autores.

que alcanzaron niveles similares, en el resto 
de productos se observan incrementos en sus 
volúmenes exportados. Sobresalen las ven-
tas externas de aceites y grasas, las cuales se 
multiplicaron cerca de siete veces, hecho que 
se explica por dos factores, principalmente. El 
primero son los nuevos mercados a los cuales 
se les empezó a exportar estos productos (cerca 
de 57 países), y el segundo fue el incremento 
sustancial de los volúmenes exportados a cier-
tos destinos, como los Estados Unidos, España, 
Chile, Ecuador y Venezuela. Otro hecho por 
resaltar está relacionado con los mayores volú-
menes exportados de bienes mineros, debido al 
incremento en los niveles de producción, en su 
mayoría de petróleo y carbón.

Índices de precios y cantidades para las 
importaciones

En contraste con lo observado en el caso de las 
exportaciones, el análisis de la variación anual 
del valor de las importaciones muestra que 
la dinámica de las compras externas del país, 
expresadas en dólares corrientes, ha estado 

en especial asociada con el comportamiento 
de los volúmenes adquiridos, más que con los 
precios (Gráfico A2.3). Para el período 2004-
2008 la tasa de crecimiento anual promedio 
fue de 23,4%, de la cual, los precios aportaron 
cerca del 7,3% y las cantidades un 16,1%. Es 
importante destacar que, sumada a la favora-
ble coyuntura económica, la apreciación cam-
biaria también ha facilitado la modernización 
de planta y equipo de las empresas, entre ellas 
las relacionadas con el sector de transporte, 
las cuales han incrementado sustancialmente 
sus importaciones.

El índice de precios de las importacio-
nes totales muestra una tendencia decrecien-
te a partir de 1995, la cual se mantuvo hasta 
2003 (Gráfico A2.4). Luego, en 2004 dicha 
tendencia se revierte hasta el tercer trimestre 
de 2008, período en el cual el alza de las coti-
zaciones en las materias primas y productos 
energéticos impulsaron un aumento en los 
precios de los bienes básicos, intermedios y de 
capital adquiridos en el exterior. 

Según el tipo de producto importado 
(Cuadro A2.3), exceptuando aceites, materiales  
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Cuadro A2.2
Índice de cantidades por grupo de productos, según CUCI 1995-2012

(índice 2005 = 100)

CUCI revisión 3 / período A. 1995-1997  B. 2008-2013  B / A

Productos alimenticios y animales vivos 62  92  1,48  

Bebidas y tabacos 23  51  2,21  

Materiales crudos no comestibles, excepto combustibles 57  141  2,50  

Combustibles y lubricantes minerales y productos conexos 89  172  1,94  

Aceites, grasas y ceras de origen animal y vegetal 11  88  7,80  

Productos químicos y productos conexos 130  132  1,02  

Artículos manufacturados, clasificados principalmente según 
el material 46  85  1,83  

Maquinaria y equipo de transporte 24  96  3,96  

Artículos manufacturados diversos 32  82  2,55  

Exportaciones totales 64  129  2,02  

Fuentes: DANE y DIAN; cálculos de los autores.

crudos y bebidas y tabaco, en los últimos años en 
el resto de grupos se observan niveles de precios 
similares o inferiores a los que se registraron  

en 1995-1997. Entre las posibles razones que 
explican el comportamiento del índice de pre-
cios se destacan: 
a) Comportamiento de la tasa de cambio frente 

al dólar de los principales socios comercia-
les. Los precios de exportación en dólares 
de los países proveedores de las importa-
ciones colombianas (con excepción de los 
Estados Unidos) se han visto afectados por 
el comportamiento de la tasa de cambio 
frente al dólar, y esto se refleja en el índice 
de precios (en dólares) de las importacio-
nes colombianas23.

b) Precios de exportación de los Estados Uni-
dos, principal socio comercial del país.

c) Precios de las materias primas y produc-
tos energéticos: el precio de los bienes 
importados tiene relación con la diná-
mica de las cotizaciones internacionales 

23  Entre 1995 y 2003 varios países registraron una devalua-
ción de sus monedas frente al dólar. Después, con excepción 
del período de crisis de 2008, se observa una tendencia a la 
apreciación. Esta dinámica sigue la evolución del índice de 
precios de las importaciones totales.

Gráfico A2.3
Crecimiento del valor de las importaciones: precio y cantidad

Fuentes: DANE y DIAN; cálculos de los autores.
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Gráfico A2.4
Importaciones totales

Fuentes: DANE y DIAN; cálculos de los autores.

del crudo y otros minerales. Aparte de 
las compras externas de combustibles y 
lubricantes, del petróleo se deriva una 
gama de productos, denominados petro-
químicos, que después se utilizan en las 
industrias de fertilizantes, plásticos, ali-
menticia, farmacéutica, química y textil, 
entre otras.

d) Mayor relevancia en la canasta importadora 
de productos con mayor valor agregado.

En cuanto a los índices de cantidades, 
estos registraron tasas continuas de creci-
miento entre 2001 y 2008, al tiempo que en 
2007 el país alcanzaba tasas de crecimiento 
del producto del 6,9% (Gráfico A2.4). Esta ex-
pansión, jalonada por el mayor ingreso nacio-
nal disponible y el dinamismo de la demanda 
interna, se ha reflejado en un aumento de la 
demanda por importaciones de todo tipo de 
productos (Cuadro A2.4), tanto de bienes de 
consumo, por parte de los hogares, como de 
bienes intermedios y de capital, por el lado 
de las empresas. En 2009 los índices de can-
tidades para todos los productos registraron 
una disminución, como consecuencia de la 
desaceleración del PIB y otros agregados ma-
croeconómicos, y a partir de la recuperación 
económica de 2010 este indicador se ha man-
tenido al alza. 

Cuadro A2.3
Índice de precios por grupo de productos, según CUCI 1995-2012 

(índice 2005 = 100)

CUCI revisión 3 / período A. 1995-1997 B. 2008-2012  B / A

Maquinaria y equipo de transporte 135  119  0,88  

Productos químicos y productos conexos 124  130  1,05  

Artículos manufacturados, clasificados principalmente según 
el material 124  127  1,03  

Artículos manufacturados diversos 146  137  0,94  

Productos alimenticios y animales vivos 135  133  0,99  

Combustibles y lubricantes minerales y productos conexos 140  108  0,78  

Materiales crudos no comestibles, excepto combustibles 121  154  1,27  

Aceites, grasas y ceras de origen animal y vegetal 131  190  1,45  

Bebidas y tabacos 87  123  1,41  

Importaciones totales 131  128  0,98  

Fuentes: DANE y DIAN; cálculos de los autores.
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Cuadro A2.4
Índice de cantidades por grupo de productos según CUCI 1995-2012

(índice 2005 = 100)

CUCI revisión 3 / período A. 1995-1997  B. 2008-2012  B / A

Maquinaria y equipo de transporte 50  176  3,56  

Productos químicos y productos conexos 48  141  2,94  

Artículos manufacturados, clasificados principalmente según 
el material 53  153  2,91  

Artículos manufacturados diversos 48  175  3,62  

Productos alimenticios y animales vivos 67  195  2,90  

Combustibles y lubricantes minerales y productos conexos 52  494  9,59  

Materiales crudos no comestibles, excepto combustibles 76  105  1,37  

Aceites, grasas y ceras de origen animal y vegetal 61  157  2,58  

Bebidas y tabacos 103  133  1,29  

Importaciones totales 52  167  3,24  

Fuentes: DANE y DIAN; cálculos de los autores.
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Anexo 3

Indicador de apertura y comercio 
intrarregional

A pesar de que Europa representa un porcen-
taje relativamente bajo de la población mun-
dial, es el origen y destino de cerca del 40% 
del comercio global. En algunos países el co-
mercio exterior de mercancías (incluyendo el 
comercio intrarregional) en las últimas dos 
décadas ha superado el PIB de sus economías, 
como es el caso de Eslovaquia, República Che-
ca, Hungría, Malta, Estonia y Bélgica. Alema-
nia ha sido el principal actor en relación con 
el comercio exterior de la Unión Europea, 
al contribuir casi con la tercera parte de las 
exportaciones. Los siguientes tres mayores 
exportadores durante 2013 fueron el Reino 
Unido (13%), Italia (10%) y Francia (10%) y 
los únicos países miembros de esta zona, ade-
más de Alemania, que tuvieron un porcentaje 
de dos dígitos de las exportaciones (Eurostat, 
2014).

Cabe anotar que varios de estos mer-
cados, por su localización geográfica, se han 
constituido como corredores comerciales 
para el resto de Europa, razón por la cual se 
encuentran relaciones tan altas de comercio a 
PIB. Adicionalmente, es importante resaltar 
que, en el caso europeo, alrededor del 71% 
del valor exportado se origina intrarregional-
mente, mientras que tan solo el 30% restante 
se despacha a otras regiones (Eurostat, 2014). 
El comercio extrarregional entre 2001 y 2012 
representó en promedio alrededor del 21% 
del PIB europeo (Gráfico A3.1). 

Un signo de que la crisis más reciente 
fue un fenómeno de alcance mundial es que 
el comercio intrarregional se contrajo más 
rápidamente que el comercio extrarregional, 
en especial en Europa, donde el comercio in-
traeuropeo disminuyó un 18% en 2009. En 
cambio, el comercio entre los países de Asia 
disminuyó la mitad de ese porcentaje, mien-
tras que el registrado entre los países de Nor-
teamérica descendió un 10% (OMC, 2013).

Norteamérica es una de las regiones co-
merciales más dinámicas del mundo, donde 
casi una cuarta parte del comercio total de la 
región se realiza entre los tres países miem-
bros. La mayor dependencia se encuentra en 
el caso mexicano, cuyas exportaciones a los 
Estados Unidos representaron en las dos úl-
timas décadas cerca del 80% de sus exporta-
ciones totales, mientras que el 62% de las im-
portaciones mexicanas tuvieron como origen 
los Estados Unidos. Como porcentaje del PIB, 
las exportaciones e importaciones del Nafta al 
resto del mundo se ubicaron en 18% en 2012 
(Gráfico A3.2), superior al promedio registra-
do entre 2000 y 2012 (15%). Si se incluyera el 
comercio intrarregional, esta relación ascen-
dería a 29% y 25%, respectivamente, donde 
Canadá (56%) y México (51%) son los países 
con mayor importancia relativa del comercio 
exterior de mercancías. El gran tamaño del 
mercado interno estadounidense es una de las 
razones por las cuales el indicador tradicional  

Gráfico A3.1
Comercio extra e interregional en la Unión Europea

(exportaciones + importaciones) / PIB

Nota: cálculos en dólares corrientes.
Fuentes: Naciones Unidas (Comtrade) y Banco Mundial. 
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de apertura en este país oscile alrededor del 
20% (incluyendo comercio intra y extra-Naf-
ta), inferior a lo encontrado en los otros países 
del bloque.

En los demás continentes, compuestos 
en su mayoría por países emergentes, las tran-
sacciones internas son más pequeñas, dado 
que sus intercambios ocurren en particular 
con los países desarrollados. Sin embargo, el 
establecimiento de grupos comerciales regio-
nales ha traído consigo una reducción de los 
obstáculos al comercio (principalmente de 
tipo arancelario) y un aumento del intercam-
bio entre los países participantes. Esto ha ocu-
rrido sobre todo en Mercosur, Asean (en Asia 
Oriental), y en su momento en la Comunidad 
Andina de Naciones (CAN; Gráfico A3.3).

En Mercosur sobresalen Paraguay y 
Uruguay como los mercados con las mayores 
relaciones de comercio a PIB (Gráfico A3.4), 
seguidos de Argentina y Brasil. Cerca del 42% 
y 33% del comercio global de Paraguay y Uru-
guay se originó entre los países miembros del 
bloque comercial, mientras que en Argentina 
y Brasil este representó el 27% y 10%.

Gráfico A3.2
Comercio extra e interregional en Nafta
(exportaciones + importaciones) / PIB

Nota: cálculos en dólares corrientes.
Fuentes: Naciones Unidas (Comtrade) y Banco Mundial. 

Gráfico A3.3
Importancia relativa del comercio exterior de mercancías  

en la CAN (exportaciones + importaciones) / PIB

 Nota: cálculos en dólares corrientes.
 Fuentes: Naciones Unidas (Comtrade) y Banco Mundial. 

Gráfico A3.4
Importancia relativa del comercio exterior de mercancías  

en la Unasur (exportaciones + importaciones) / PIB

 Nota: cálculos en dólares corrientes.
 Fuentes: Naciones Unidas (Comtrade) y Banco Mundial. 
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Anexo 4

Cuadro A4.1
Categoría de productos

Categoría Ejemplos de productos CUCI

A. Bienes primarios

Fruta fresca, carne, arroz, cocoa, té, 
café, madera, carbón, petróleo crudo, 
gas, minerales concentrados y chatarra.

001,  011, 022, 025, 034, 036, 041, 042, 
043, 044, 045, 054, 057, 071, 072, 074, 
075, 081, 091, 121, 244, 212, 222, 223, 
232, 244, 245, 246, 261, 263, 268, 271, 
273, 274, 277, 278, 281, 286, 287, 289, 
291, 292, 322, 333, 341.

B. Bienes industrializados

Menufacturas basadas en recursos 
naturales

Preparados de fruta, carnes, bebidas, 
productos de madera, aceites vegetales, 
metales básicos (excepto acero), deri-
vados del petróleo, cemento, piedras 
preciosas, vidrio.

012, 014, 023, 024, 035, 037, 046, 047, 
048, 056, 058, 061, 062, 073, 098, 111, 
112, 122, 233, 247, 248, 251, 264, 265, 
269, 423, 424, 431, 621, 625, 628, 633, 
634, 635, 641, 282, 288, 323, 334, 335, 
411, 511, 514, 515, 516, 522, 523, 531, 
532, 551, 592, 661, 662, 663, 664, 667, 
681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 
689.

Manufacturas de baja tecnología

Textiles, ropa, calzado, manufacturas 
de cuero, bolsos de viaje. Cerámica, 
estructuras simples de metal, muebles, 
joyería, juguetes, productos plásticos.

611, 612, 613, 651, 652, 654, 655, 656, 
657, 658, 659, 831, 842, 843, 844, 845, 
846, 847, 848, 851, 642, 665, 666, 673, 
674, 675, 676, 677, 679, 691, 692, 693, 
694, 695, 696, 697, 699, 821, 893, 894, 
895, 897, 898, 899.

Manufactura de tecnología media

Vehículos de pasajeros y sus partes, 
vehículos comerciales, motocicletas y 
sus partes. Fibras sintéticas, químicos y 
pinturas, fertilizantes, plásticos, hierro 
y acero, cañerías y tubos. Maquinaria 
y motores, máquinas industriales, 
bombas, barcos y relojes.

781, 782, 783, 784, 785, 266, 267, 512, 
513, 533, 553, 554, 562, 572, 582, 583, 
584, 585, 591, 598, 653, 671, 672, 678, 
786, 791, 882, 711, 713, 714, 721, 722, 
723, 724, 725, 726, 727, 728, 736, 737, 
741, 742, 743, 744, 745, 749, 762, 763, 
772, 773, 775, 793, 812, 872, 873, 884, 
885, 951.

Manufactura de alta tecnología

Máquinas para procedimiento de 
datos, de telecomunicaciones, equipos 
de televisión y transistores, turbinas, 
equipos generadores de energía. 
Artículos farmacéuticos, aviones, 
instrumentos ópticos y de precisión, 
cámaras fotográficas.

716, 718, 751, 752, 759, 761, 764, 771, 
774, 776, 778, 524, 541, 712, 792, 871, 
874, 881.

C. Otras transacciones

Electricidad, películas cinematográfi-
cas, impresos, transacciones especiales, 
oro, monedas, animales (mascotas), 
obras de arte.

351, 883, 892, 896, 911, 931, 941, 961, 
971.

Fuentes: Lall (2000) y CUCI (versión 2).
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Anexo 5

Cuadro A5.1
Indicador por producto de exportación en cada bloque comercial, 1993-2012

Bloques comerciales que convergen

CUCI Nombre del producto Rusia Can Brics India Mercosur EFTA

0 Productos alimenticios y 
animales vivios 0,06 0,04 0,06 0,04 0,05 0,14

1 Bebidas y tabacos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00

2
Materiales crudos no 

comestibles, excepto los 
combustibles

0,00 0,03 0,02 0,01 0,06 0,02

3 Combustibles y lubricantes; 
minerales y productos conexos 0,09 0,11 0,16 0,16 0,16 0,16

4 Aceites, grasas y ceras de 
origen animal y vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01

5 Productos químicos y 
productos conexos, n. e. p. 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,03

6
Artículos manufacturados, 
clasificados principalmente 

sgún el material
0,02 0,02 0,04 0,12 0,03 0,05

7 Maquinaria y equipo de 
transporte 0,01 0,01 0,11 0,03 0,07 0,02

8 Artículos manufacturados 
diversos 0,03 0,02 0,09 0,05 0,02 0,03

9
Mercancías y operaciones no 
clasificadas en otro rubro de 

la CUCI
0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01

Fuente: Naciones Unidas (Comtrade); cálculos de los autores.
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A continuación se describen los productos 
que han tenido menor indicador con una 
desegregación a dos dígitos, con el propósito 
de conocer los productos que hicieron que el 
país o el bloque comercial convergieran. Los 
productos están listados de menor a mayor, 
según el valor en el indicador. 

Rusia:
1. Aceites y grasas de origen animal.
2. Cueros, pieles y pieles finas, sin curtir.
3. Aceites y grasas de origen animal o 

vegetal, elaborados; ceras de origen 
animal o vegetal; mezclas o prepara-
dos no comestibles de grasas o aceites 
de origen animal o vegetal.

4. Fibras textiles (excepto las mechas 
(tops) y otras formas de lana peinada) 
y sus desperdicios (no manufactura-
das en hilados, hilos o tejidos).

CAN: 
1. Máquinas para trabajar metales.
2. Máquinas de oficina y máquinas de 

procesamiento automático de datos.
3. Aceites y grasas de origen animal o 

vegetal, elaborados; ceras de origen 
animal o vegetal; mezclas o prepara-
dos no comestibles de grasas o aceites 
de origen animal o vegetal.

4. Bebidas.
Brics:
1. Monedas (excepto de oro), que no 

tengan curso legal.
 2. Aceites y grasas de origen animal.
3. Aceites y grasas de origen animal o 

vegetal, elaborados; ceras de origen 
animal o vegetal; mezclas o prepara-
dos no comestibles de grasas o aceites 
de origen animal o vegetal.

Gráfico A5.2
Indicador por producto de exportación en cada bloque comercial, 1993-2012

Bloques comerciales que divergen

CUCI Nombre del producto Latam Nafta Cafta Caricom Turquía UE25 China Asia

0 Productos alimenticios y 
animales vivos 0,13 0,06 0,10 0,10 0,04 0,07 0,07 0,09

1 Bebidas y tabacos 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00

2
Materiales crudos no 

comestibles, excepto los 
combustibles

0,04 0,01 0,01 0,04 0,01 0,02 0,02 0,02

3 Combustibles y lubricantes; 
minerales y productos conexos 0,17 0,15 0,17 0,09 0,18 0,17 0,18 0,18

4 Aceites, grasas y ceras de 
origen animal y vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Productos químicos y 
productos conexos, n. e. p. 0,02 0,02 0,02 0,04 0,02 0,03 0,01 0,01

6
Artículos manufacturados, 
clasificados principalmente 

según el material
0,02 0,02 0,02 0,03 0,09 0,03 0,03 0,02

7 Maquinaria y equipo de 
transporte 0,02 0,20 0,03 0,04 0,09 0,18 0,15 0,29

8 Artículos manufacturados 
diversos 0,02 0,02 0,06 0,03 0,08 0,03 0,12 0,02

9
Mercancías y operaciones no 
clasificadas en otro rubro de 

la CUCI
0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Fuente: Naciones Unidas (Comtrade); cálculos de los autores.
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4. Bebidas.
India: 
1. Pasta y desperdicios de papel.
2. Aceites y grasas de origen animal.
3. Corcho y madera.
4. Aceites y grasas de origen animal o 

vegetal, elaborados; ceras de origen 
animal o vegetal; mezclas o prepara-
dos no comestibles de grasas o aceites 
de origen animal o vegetal.

Mercosur: 
1. Monedas (excepto de oro), que no 

tengan curso legal.
2. Plásticos en formas no primarias.
3. Productos químicos inorgánicos.
4. Bebidas.
5. Materias tintóreas, curtientes y colo-

rantes.
Latinoamérica: 
1. Petróleo, productos derivados del pe-

tróleo y productos conexos.
2. Legumbres y frutas.
3. Menas y desechos de metales.
4. Azúcares, preparados de azúcar y 

miel.
Nafta: 
1. Vehículos de carretera (incluso aero-

deslizadores).
2. Petróleo, productos derivados del pe-

tróleo y productos conexos.
3. Maquinaria, aparatos y artefactos 

eléctricos y sus partes y piezas eléc-
tricas (incluso las contrapartes no 
eléctricas, del equipo eléctrico de uso 
doméstico).

4. Aparatos y equipo para telecomuni-
caciones y para grabación y repro-
ducción de sonido.

Caricom: 
1. Legumbres y frutas.
2. Maquinaria, aparatos y artefactos eléc-

tricos y sus partes y piezas eléctricas. 

3. Azúcares, preparados de azúcar y 
miel.

4. Cereales y preparados de cereales.
Turquía:
1. Petróleo, productos derivados del pe-

tróleo y productos conexos.
2. Hulla, coque y briquetas.
3. Hilados, tejidos, artículos confeccio-

nados de fibras textiles y productos 
conexos.

4. Vehículos de carretera (incluso aero-
deslizadores).

UE25:
1. Vehículos de carretera (incluso aero-

deslizadores).
2. Maquinaria, aparatos y artefactos 

eléctricos y sus partes y piezas eléc-
tricas (incluso las contrapartes no 
eléctricas del equipo eléctrico de uso 
doméstico).

3. Petróleo, productos derivados del pe-
tróleo y productos conexos.

4. Aparatos y equipo para telecomuni-
caciones y para grabación y repro-
ducción de sonido.

China:
1. Maquinaria, aparatos y artefactos 

eléctricos y sus partes y piezas eléc-
tricas (incluso las contrapartes no 
eléctricas del equipo eléctrico de uso 
doméstico).

2. Vehículos de carretera (incluso aero-
deslizadores).

3. Aparatos y equipo para telecomuni-
caciones y para grabación y repro-
ducción de sonido.

4. Petróleo, productos derivados del pe-
tróleo y productos conexos.

5. Máquinas de oficina y máquinas de 
procesamiento automático de datos.

6. Otro equipo de transporte.


