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Resumen 

 
Una  estimación de los efectos que se derivarían del ALCA con una eventual eliminación del AEC sobre los 
precios y cantidades de las importaciones de Venezuela y los Estados Unidos. Empleando la econometría de 
panel  para el período 1994-2002 se estimaron  modelos competencia a la Bertrand y Cournot para las 
importaciones de ambos países, en función de los respectivos aranceles,  tasas de cambio,  costos de producción  
y la demanda de Colombia. Los resultados permiten  estimar un efecto neto positivo sobre el valor de las 
importaciones provenientes de ambos países por US 159 millones anuales, es decir, un 3,3%, debido  al efecto 
conjunto de repunte en el valor de  las importaciones de los EEUU y al.menor valor de las  compras a 
Venezuela La mayor parte de los efectos corresponden a ajustes en cantidades y se concentran en las 
importaciones destinadas a la industria como materias primas y bienes de capital, como resultado de las 
elasticidades estimadas  y de la estructura de comercio.  
 
Clasificación JEL: F13, F15, C33 
Palabras claves: ALCA, Política Comercial Estratégica, Cournot, Bertrand 
 

                                                 
1 Investigación auspiciada por DNP-FONADE. Se agradecen los valiosos comentarios recibidos de Gabriel 
Piraquive, Manuel Ramírez, Jesús Otero, Raúl Tórres, Paula Jaramillo y los asistentes a los seminarios del 
DNP. Los errores y omisiones son de responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen a las 
instituciones a las que pertenecen. Se agradecen los valiosos comentarios recibidos de Gabriel Piraquive, 
Manuel Ramírez, Jesús Otero, Raúl Tórres, Fernando Mesa, Alvaro Perdomo, Carlos Castro, Paula Jaramillo y 
los asistentes a los seminarios del DNP. 
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Introducción  
 
Esta investigación busca estimar y analizar los efectos que a partir del 2005 traería el Área 
de Libre Comercio de las Américas, ALCA, sobre los precios y cantidades del mercado de 
importaciones en Colombia. Se trata de un análisis que se enmarca en los desarrollos de la 
Política Comercial Estratégica y por consiguiente asume conductas competitivas en presencia 
de imperfecciones de mercado y  Acuerdos de Integración Comercial. La aproximación 
metodológica corresponde una extensión de la investigación realizada sobre los eventuales 
cambios que el ALCA traería para las exportaciones colombianas en los mercados de 
Estados Unidos y Venezuela (Rocha, Perilla y López, 2003). 
 
El objetivo fundamental del estudio es la estimación de los eventuales cambios en la 
estructura de las importaciones, discriminando sectores y procedencia, ante un eventual 
escenario de la negociación del ALCA, donde se elimina el Arancel Externo Común, AEC. 
La estimación de los efectos se basará en el cálculo de la elasticidad de las importaciones 
ante cambios en la estructura arancelaria,  considerando la heterogeneidad inherente a la 
procedencia de las importaciones, la tasa de cambio real bilateral y la demanda interna, así 
como sobre las listas ofrecidas por Colombia a la negociación del ALCA a principios de 
2003.  
 
A continuación se desarrollan cinco secciones. En la primera, se presentan aspectos 
relevantes del mercado de importaciones en Colombia términos de magnitudes y política 
comercial,  analizando  las importaciones según bloques comerciales, países y sectores, 
explorando su relación con los patrones competitivos identificados en la zona ALCA . En 
la segunda sección, se hace una referencia al marco teórico de la Política Comercial 
Estratégica para analizar el caso de las importaciones colombianas, donde se  exploran dos 
modelos de competencia, uno donde la respuesta competitiva se da vía precios de las 
importaciones y otro modelo donde las firmas compiten vía cantidades.   
 
En la tercera se muestra el comportamiento de los precios relativos entre las importaciones 
originarias de Venezuela y las de los Estados Unidos, para una selección de productos. En 
la cuarta sección, se realiza una estimación econométrica para las elasticidades de los 
precios relativos frente a la política comercial (aranceles), la tasa de cambio, los costos y la 
demanda interna, donde se simula el efecto de un escenario de desgravación para 2005-
2025. Finalmente, la habitual sección de consideraciones finales. 
 
 
1. Antecedentes y evidencia preliminar 
 
Para el 2005 se tiene previsto el ingreso de Colombia al ALCA, una zona de libre comercio 
para los 34 países del Hemisferio Occidental, donde se origina el 65% de los  $12,7 mil 
millones de importaciones. Al interior del ALCA, 62%, de las importaciones proceden de 
los países del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, 18% de la 
Comunidad Andina de Naciones, CAN, 15% de Mercado Común del Sur, MERCOSUR, y 
Chile,  y 5% desde el Caribe (Mercado Común Centro Americano, MCCA, Comunidad del 
Caribe, CARICOM) y Panamá (Gráfica 1).     
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En el zona del ALCA existen diferentes grados de desarrollo económico y diversos 
procesos de integración comercial, que establecen diversas expectativas en torno al 
resultado final de la negociación (ALADI, 2002). Colombia ya tiene una unión aduanera 
con Venezuela y Ecuador (1992), así como acuerdos de alcance parcial con la mayor parte 
de los países del hemisferio: México y el CARICOM (1995), Chile (1994), el MCCA (1993) y 
MERCOSUR (2004), está buscando un acuerdo bilateral con los Estados Unidos. De tal 
forma que, en materia de integración comercial hay clara tendencia hacia una disminución 
de tarifas arancelarias para las importaciones originarias del Hemisferio. 
 

Gráfica 1 
Importaciones por bloques regionales en 2002 
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En 2003 la propuesta de desgravación arancelaria llevada por Colombia a la negociación 
del ALCA, contempla la reducción de su arancel de manera mancomunada con la CAN y 
escaladamente  entre 2005 y 2026, a través de 4 listas que cubren la totalidad de 
importaciones del hemisferio. La lista A de desgravación inmediata comprende el 1% de 
las importaciones; con un diferimiento a cinco años la lista B engloba el 32% de las 
compras externas; los productos que se desgravarían a 10 años están en  la lista C con el 
23%; y con plazos mayores a los anteriores, estaría el resto en la lista D. De tal forma,  que 
se esperan cambios en las condiciones de acceso, así como una recomposición en las 
participaciones y precios.  
 
 
En términos de aranceles implícitos (recaudo/valor importado) 1992 y 2002, se registraron 
reducciones para las importaciones originadas en la CAN, Centroamérica y el Caribe, y lo 
contrario ocurrió para las importaciones provenientes de Europa y el Asia. Actualmente, 
se cuenta con una estructura arancelaria que guarda una correspondencia inversa con la 
participación de los diferentes capítulos del arancel (Gráfica 2). Las importaciones con 
mayor participación son la maquinaria eléctrica (16), químicos (6) y vehículos  (17), 
seguidos por metálica básica (15), plásticos (7) y productos vegetales (2). Estas representan 
el 76% de las importaciones  y en promedio tienen un arancel del  7,6%, en su mayoría son 
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materias primas y bienes de capital, destinadas a usos industriales, la construcción y el 
transporte. 

 
Gráfica 2  

Aranceles y distribución de las importaciones  
por secciones del arancel  
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Fuente: DANE, cálculos autores. 
 
Para los países de la zona ALADI (G-3, CAN, Chile, MERCOSUR, CARICOM, MCCA), las 
importaciones crecieron a la vez que se  redujeron aranceles. Mientras que las de Europa y 
Asía crecieron en valor y aranceles, la del TLCAN sólo aumentaron en valor. De tal que la 
respuesta competitiva frente a la política comercial fue diversa en términos de ajustes de 
precios y cantidades (Gráfica 3). 

 
Los Estados Unidos son el principal país de origen para la mayoría  de las secciones del 
arancel (Gráfica 4) seguidos por la Unión Europea. Venezuela ocupa el tercer lugar en las 
importaciones de química, madera y metálica básica y es seguida por México y Brasil. En 
conjunto, los diez países principales proveedores de importaciones a Colombia que 
detentan el 76% del mercado, tienen intereses exportadores sobre los diferentes capítulos 
del arancel (Cuadro 1).  
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Gráfica 3 
Arancel implícito e importaciones. 1992-2002 
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Gráfica 4} 

Importaciones de los cinco principales países de origen 

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

F u e n t e :  D A N E ,  c ác u l o s  p r o p i o s

USA

Europa

Venezuela

México

Brasil

 



 6

Cuadro 1 
Diez principales países exportadores a Colombia, importaciones, arancel e intereses 

sectoriales 

 
En principio, de una reducción en el AEC podría esperarse para las importaciones 
originarias de la zona ALCA (CAN) aumentos (disminuciones) en precios y cantidades en 
el mercado colombiano. Mientras que lo contrario, acaecería con las importaciones traídas 
de Europa y del Asia. Las importaciones de México y Chile, que ya gozan de un 
tratamiento preferencial, enfrentarán una mayor competencia.  
En idéntico sentido, un tratado de libre comercio con los Estados  Unidos,  le auguraría  a 
sus firmas mejoras en precios y cantidades, en el mercado de importaciones colombiano, 
con respecto a  sus competidores.  
 
 
2. Literatura 
 
Para analizar el mecanismo de transmisión de la política comercial al comportamiento de 
las firmas exportadoras, se toma como marco conceptual la Política Comercial Estratégica. 
Una vertiente de la teoría del comercio internacional que reconoce que las firmas 
desarrollan conductas estratégicas cuando concurren a mercados con imperfecciones, es 
decir, un comportamiento competitivo en función de las actividades de sus rivales 
(Brander, 1995).   
 
Los anteriores aspectos cobran una especial relevancia cuando se trata de un Acuerdo de 
Integración Comercial, AIC. Allí, las firmas exportadoras de acuerdo con su residencia, 
optimizan su desempeño mediante un juego interactivo frente a sus competidores, 
consultando para ello la idiosincrasia del mercado, los costos de producción, la tasa de 
cambio, la demanda, y desde luego, la política comercial.  
 

País  US mills 2002  Distribución 
Arancel implícito 

2002 Intereses

Estados Unidos 4.020           0,32                   0,08

En todos los productos, en especial en electrónica,
computación e industria automotriz, cereales, lácteos y
algunas frutas y cárnicos. 

 CEE 1.820           0,14                   0,09 En todos los productos. 

Venezuela 788              0,06                   0,01
En industria derivada del petróleo, minerales y la 
madera, química, metálica  básica

México 678              0,05                   0,04 Interés especial en electrónica e industria automotriz. 

Brasil 643              0,05                   0,08
En industria aeronautica, automotriz, celulosa, aluminio 
y calzado, jugo de naranja.

Japón 619              0,05                   0,08 En química, plásticos y electrónica

Ecuador 367              0,03                   0,00 En el sector automotriz, alimentos y metálica básica

Chile 281              0,02                   0,01
Interés en minerales y sus derivados, así como sus 
productos agrícolas y frutas.

Canadá 274              0,02                   0,09
Todos los productos, en especial en  industria 
automotriz, granos, lácteos y oleaginosas

Argentina 211              0,02                   0,12
En alimentos preparados, calzado y productos de la 
madera, cereales, lácteos, cárnicos

Total 12.690         1,00                   0,07

Fuente.  Blanco y Zabludovsky (2003) 
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Para el caso de  estudio,  el AIC sería la CAN a la cual pertenece Colombia, donde las 
firmas socias serían los exportadores de los países andinos, las cuales en virtud del AEC 
tuvieron la posibilidad de incrementar precios y cantidades con respecto a sus 
competidores del resto del mundo. Un escenario para el ALCA con reducción del AEC  
implicaría una reversa de lo anterior, una reducción (aumento) en precios y cantidades en 
las importaciones de la CAN (resto del Hemisferio). 
 
En la literatura existe evidencia de la respuesta de los precios relativos a la suscripción de 
acuerdos de integración comercial. Existen estudios sobre la experiencia del Brasil con el 
MERCOSUR (Chang y Winters, 1997) y de España con la Unión Europea (Winters y 
Chang, 2002)  así como, en la perspectiva del ALCA, para las exportaciones colombianas 
hacia los Estados Unidos y Venezuela (Rocha, Perilla y López, 2003).  
 
Entre 1991 y 1996,  los precios relativos de las importaciones de Brasil originarias 
Argentina crecieron respecto a los competidores por fuera del MERCOSUR, a partir de allí, 
se estimaron pérdidas por US$ 624 millones para los Estados Unidos,  y de US$ 340 
millones para los otros cuatro principales países competidores. En el caso de las 
preferencias comerciales concedidas por España a la Unión Europea, las estimaciones 
revelan que desde 1986, se redujeron los precios relativos para el resto del mundo, donde 
los Estados Unidos redujeron en  2,4% sus precios relativos y por el equivalente a US$ 80 
millones. Para Colombia entre 1989 y 2001, se estimó que la CAN le había permitido 
ganancias en precios relativos, por  US$ 144 millones en Venezuela, mientras que el 
TLCAN le había ocasionado una pérdida por US$ 50 millones en los EEUU, 
identificándose una mayor sensibilidad en los sectores textil, confecciones y 
metalmecánica.  
 
Estos trabajos tienen en común que exploran los ajustes de precios a la Bertrand mediante 
análisis basados en precios unitarios, que obvian el sesgo de agregación derivado de los 
flujos de comercio, descansan en un intenso trabajo de bases de datos. Dado que en la 
práctica también se dan ajustes en las cantidades a la Cournot, para toda la gama de 
capítulos, en esta ocasión se decidió indagar su ocurrencia, analizando el mercado de 
importaciones de Colombia durante el período 1991-2002 y haciendo una prospectiva para 
el ALCA para 2006-2026.  
 
 
2.1 Modelo con ajuste en precios 
 
Se modela el comportamiento de dos tipos de firmas que exportan a un acuerdo de 
integración comercial, AIC (Winters y Chang, 1997). Un tipo de firma tiene preferencias 
arancelarias por formar parte del acuerdo y la otra no. Las firmas concurren al AIC con 
productos diferenciados, en competencia imperfecta y fijan precios a la Bertrand, es decir,  
estos consultan los de firmas rivales, de tal forma que las preferencias arancelarias, 
subsidios y otros instrumentos de política comercial resultan relevantes. 
  
Las  funciones de maximización de beneficios para  la firma extranjera (*) y la firma socia 
del AIC, serán: 
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La tasa de cambio e corresponde al cambio bilateral con el mercado del AIC. La función de 
demanda corresponderá a x(p, p*, Q), donde Q(Y, P) será la oferta  de importaciones al 
AIC.  Siendo Y la demanda del AIC y  P el índice general de  precios. 
 
La función de costos ),(.),( Xxcwwxc = es homogénea de grado uno sobre los precios de 
los insumos, w; el requerimiento marginal de insumo será c(x,X), donde X será la 
producción no exportada;  p es el precio incluyendo aranceles: p = τ. p  con (1+t)=  τ. 
 
Derivando (1) y (2): 
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Las condiciones de primer orden permiten precisar el óptimo para  m, el beneficio 
marginal para  cada firma, dados los parámetros estructurales del mercado y la tecnología,  

con 
x

p

p

x

∂

∂=η , la elasticidad precio de la demanda y 
x
C

Cx ∂
∂

= ,   el requerimiento 

marginal de insumos, respectivamente. En equilibrio se establece una transmisión de  

e
wz τ

≡ ,  el costo unitario de los insumos expresado en moneda del AIC,  hacia los precios, 

de acuerdo con las siguientes expresiones. 
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De esta manera, las decisiones de producción se determinan asumiendo la existencia de 
segmentación de mercados y que las funciones de costos se encuentran estratégicamente 
separadas para cada tipo de firma. En el mercado del AIC, los precios de las firmas socias 
y las extranjeras se determinan de manera simultánea, de acuerdo con funciones que se 
asumen linealmente homogéneas: 
 

( )PYpzp ,,, *π=        (3a) 
 

( )PYpzp ,,,*** π=        (3b) 
 
Usando (3) y asumiendo relaciones lineales, se pueden definir formas reducidas  para las 
ecuaciones de precios (funciones de reacción). Donde cada firma ajusta precios en idéntico 
sentido que su competidor, pero de manera menos que proporcional que su competidor.    
 

PEYDpCzBAp lnlnlnlnln * ++++=     (4a) 
 

PEYDpCzBAp ln*ln**ln*ln**ln * ++++=    (4b) 

Se asume que la distribución de la demanda entre x y x* es homotética y depende 
exclusivamente de p y p*, de tal forma que la función a estimar se reduce a : 
 
 
Ln p –lnp* = a + b ln z- b*lnz*        (5) 
 
Donde las funciones de reacción se presentan en la Figura 1 y  el desplazamiento de rfo a 
rf1 describe el efecto de un aumento del arancel en un AIC,  alterando favorablemente 
(desfavorablemente) los precios relativos para la firma exportadora del país socio (no 
socio), al pasar del equilibrio L a N.  
 
Desde el punto de vista interpretativo, se podría afirmar que la conformación del AEC de 
la CAN le debió haber permitido a las firmas socias de la CAN elevar los precios de sus 
exportaciones a Colombia, mientras debió acaecer lo contrario a las importaciones 
colombianas originarias del resto del mundo (fuera de la CAN). Ahora bien con la 
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implementación del ALCA y una eventual reducción del AEC, se esperaría que las 
importaciones originarias por fuera de la CAN mejorarán sus precios relativos..  
 

Figura 1 
Un incremento de los aranceles a las importaciones 

originadas del resto del mundo en un AIC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Restando 4a de 4b los precios relativos de las importaciones  desde  la CAN vs. 
Importaciones desde fuera de la CAN, serán una función negativa de los aranceles que 
ellas pagan y de los costos de los competidores, también será una función positiva de los 
aranceles que pagan sus competidores,  de sus costos de producción y de la demanda real 
en el AIC.  
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2.2 Modelo con ajuste en cantidades 
 
También se modela el comportamiento de dos tipos de firmas que exportan a un acuerdo 
de integración comercial, AIC (Baldwin,1997). De nuevo, un tipo de firma tiene 
preferencias arancelarias por formar parte del acuerdo y la otra no. Las firmas concurren al 
AIC, en competencia imperfecta y fijan precios a la Cournot, es decir,  se consultan las 
cantidades ofrecidas por las firmas rivales. Se trata de un juego de duopolio extensivo, sin 
pérdida de generalidad, a un esquema de oligopolio, donde las cantidades ofrecidas 
dependen de la oferta total. Donde la función inversa de la demanda será  p=p(Q) con Q = 

 rf* 
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x + x*, así la respuesta optima de cada firma se da en función de la producción de la rival. 
Siendo la función de demanda Q=D(p, P, Y). 
  
Las  funciones de maximización de beneficios para  la firma extranjera (*) y la firma socia 
del AIC, serán: 
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La tasa de cambio e corresponde al cambio bilateral con el mercado del AIC. El precio 
responderá a p(x+x*), donde Y será la demanda por importaciones en el mercado del AIC.   
 
Como en el modelo anterior la función de costos ),(.),( Xxcwwxc = es homogénea de 
grado sobre los precios de los insumos, w; el requerimiento marginal de insumo será 
c(x,X), donde X será la producción no exportada;  p es el precio incluyendo aranceles:  
p = τ. p  con (1+t)=  τ. 
 
Las condiciones de primer orden se obtienen bajo el supuesto de que  
dQ/dx=dQ/dx*=1  permiten precisar el óptimo para  m, el beneficio marginal para  cada 
firma, dados los parámetros estructurales del mercado y la tecnología,  con la elasticidad 

percibida de la demanda, 
Q
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Derivando (7) y (8): 
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El modelo Cournot también establece una transmisión de  
e
wz τ

≡ ,  el costo unitario de los 

insumos expresado en moneda del AIC hacia los precios.  De esta manera  
 

czsPYxxm xp =
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+≡+

ε
1),*,(          (8a) 

 

* *** *
1),*,( cz

s
PYxxm xp =

⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡
+≡+

ε
         (8b) 

 
En el mercado del AIC, las cantidades de las firmas socias y las extranjeras se determinan 
de manera simultánea, de acuerdo con las siguientes funciones lineales homogéneas: 
 

( )PYxzx ,*,,π=        (9a) 
 

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛= PYxzx ,,,*** π        (9b) 

 
Asumiendo relaciones lineales para (9), se pueden definir las siguientes formas reducidas  
para las ecuaciones de cantidades (funciones de reacción).    
 

PEYDxCzBAx lnlnlnlnln * ++++=     (10a) 
 

PEYDxCzBAx ln*ln**ln*lnln *** ++++=    (10b) 
 
Se asume que la distribución de la demanda entre x y x* es homotética y depende de z y z*, 
de tal forma que la función a estimar se reduce a : 
 
Ln x –lnx* = a + b ln z- b*lnz*         (11) 
 
Las funciones de reacción se ilustran en la Figura 2, donde cada firma ajusta sus 
cantidades en sentido contrario a las cantidades de su competidora. El desplazamiento de 
BRFo a BRF1 describe el efecto de un incremento del arancel en un AIC, alterando 
favorablemente (desfavorablemente) las cantidades relativas para la firma exportadora del 
país socio (no socio), al pasar del equilibrio L a N, al mover su función optima de 
respuesta de BRF*o a BRF*1. Lo cual correspondería a lo acaecido con la implementación de 
la política comercial en los 90 y se esperaría un movimiento en el sentido contrario con el 
ALCA. 
 
Restando 10a de 10b las cantidades relativas de las importaciones de socios de la CAN  vs. 
del resto del mundo, serán una función negativa de los aranceles que ellas pagan y de los 
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costos de los competidores, también será una función positiva de los aranceles que pagan 
sus competidores,  de sus costos de producción y de la demanda real en el AIC.  

 

)ln()ln(ln
** aic

aic
P
Y

g
z
zba

x

x
++=       (12) 

 
 

Figura 2 
Un incremento de los aranceles a las importaciones 

originadas del resto del mundo en un AIC 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Hechos estilizados  
 
En calidad de ejercicio representativo, se  analizará la evolución de los precios  y 
cantidades relativas del principal proveedor de importaciones de Colombia dentro de la 
CAN, Venezuela frente a su principal competidor, los Estados Unidos.  
 
Para ello se procedió a seleccionar productos a 10 dígitos HSC en los manifiestos de 
importaciones de la DIAN para el año de 2001 que refleja la oferta relevante de Venezuela 
desde que se suscitó su crisis cambiaria. Durante ese año se importaron US$ 784 millones 
del vecino país  y US$ 1.726 millones de los Estados Unidos, pagando aranceles de 0,2% y 
9,3% en forma respectiva, donde la participaciones de ambos países en el mercado de 
importaciones resulta relevante para la mayor parte del mercado de importaciones y 
donde Venezuela tiene un precio unitario superior en la mayoría de los casos, cuando se 
analizan las importaciones según los 10 principales países de origen.    
 

 

X* 

X 

L

N

BRF*o 

BRF*1 

BRF0 
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La selección se realizó con la observancia de dos criterios. Importaciones venezolanas 
mayores a US$ 100.000 en 2001 y que simultáneamente registraran  importación de los 
EEUU, guardando entre las ventas relativas de los dos países (EEUU/Venezuela) una 
proporcionalidad entre 0,1  y 10.  De esta manera fue posible identificar 506 productos (11 
SHC) para $ 511 millones de importaciones Venezuela y US$ 416 millones de los Estados 
Unidos, pagando aranceles de 0,2% y 11,5% en su orden. La selección de productos es 
representativa en promedio del 35% de las exportaciones de Venezuela a Colombia entre 
1994 y 2002, que se eleva al 47% desde 1998. A partir de allí, se construyeron series para 
aranceles, precios y cantidades. 
 
 
Precios relativos 
 
A partir de lo anterior, se utilizó un indicador para medir los precios relativos de las 
exportaciones de Venezuela y los Estados Unidos, hacia Colombia (Ecuación 13)  Según el 
modelo de Bertrand (Ecuación 6) su valor esperado debería ser mayor a la unidad como 
reflejo de la protección ofrecida por el AEC a las firmas venezolanas, es decir, estas se 
apropiarán parcialmente de la  protección.  
 
 

⎥
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p
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94

$

1
β      (13) 

 
     
Donde los subíndices V y EU corresponden a los precios pagados (cantidades vendidas) 
en Colombia a Venezuela y los Estados Unidos. El subíndice i=1,...,N se refiere a la 
selección de productos relevantes para el estudio. El tiempo se representa con t=1,...,T. Los 
precios unitarios (p) sin aranceles están denotados por una barrita superior, expresados en 
dólares corrientes si tienen el superíndice  $ y ponderados por βi la distribución de las 
exportaciones conjuntas de Venezuela y los Estados Unidos en 2001, hacia Colombia. 
 
En Colombia desde 1994 los precios relativos Venezuela /EEUU, muestran para el 
agregado un descenso de 1,1 a 0,9 en 2002, mientras que el arancel efectivo fluctuó en 
torno a un 10% (Gráfica 5), de allí que a simple vista sea ambigua su interpretación.   
 
Sin embargo, una mirada a los 10 principales capítulos de las importaciones, revela una 
positiva correspondencia entre las disminuciones de los precios relativos y los aranceles 
pagados por los Estados Unidos en los casos de alimentos para animales, la mas estrecha, 
con   menor intensidad aparecen las importaciones de aluminio y sus manufacturas,  
industria química, productos del caucho  y aceites.  
 
Contrario a lo anterior, ocurre con las trayectorias de los sectores restantes. Por ejemplo, en 
el caso de las importaciones de productos farmacéuticos de precios relativos de 2,4 los más 
altos de los capítulos seleccionados, se descuelgan a 0,9 en 1998, mientras que los aranceles 
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de EEUU bordean el 10%. Para las importaciones de abonos, manufacturas de plástico, la 
relación entre las trayectorias de los precios relativos y los aranceles lucen ambiguas entre 
si. En todos los casos los aranceles pagados por las importaciones de Venezuela bordean el 
valor de cero.  
 
 
Cantidades relativas 
 
Por su parte, la Ecuación 14 muestra un indicador que mide las cantidades (q) relativas de 
las importaciones de Colombia originarias de Venezuela y los Estados Unidos, siguiendo 
el modelo de Cournot  (Ecuación 12).  
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Desde 1994 los cantidades relativos Venezuela /EEUU para toda la selección muestran 
una trayectoria inversa al arancel efectivamente pagado por las importaciones de los 
Estados Unidos, es decir, a mayor protección menor participación de las importaciones del 
país no socio de la CAN (Gráfica 5).  

 
El índice de cantidades relativas arrancó en 54% hasta llegar a un 931% en 2000 para luego 
desplomarse a su nivel de 1994.  En comparación con el indicador de precios relativos, el 
análisis de los 10 principales capítulos de las importaciones, la mayoría muestra una 
positiva correspondencia entre las disminuciones del indicador y los aranceles pagados 
por los Estados Unidos a diferencia de la industria química no orgánica, aceites y 
farmacéutica.  

 
 

A pesar de la disponibilidad de información, los anteriores comentarios sobre el 
comportamiento de precios y cantidades frente a la política comercial, se deben contrastar 
con la interacción del resto de variables que  sugiere el modelo, tales como las tasas de 
cambio, los costos y la demanda (Gráfica 6). Se observa la alta inestabilidad 
macroeconómica de Venezuela, con una evidente postración en la demanda y un deterioro 
en su tasa de cambio real, son factores que en la práctica deben considerarse para la 
explicación de los ajustes de precios y cantidades en el mercado importadores en 
Colombia, no obstante que en las estimaciones sus resultados deban interpretarse con la 
debida prudencia ante la presunción de endogeneidad (Gráfica 7).   
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Gráfica 5 
Precios relativos y aranceles para importaciones colombianas  

originarias en Venezuela y los Estados Unidos 
Materias Plásticas y sus manufacturas
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Fuente: DANE, cálculos propios 
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Gráfica 6 
Cantidades relativas y aranceles para importaciones colombianas  

originarias en Venezuela y los Estados Unidos 
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4 Estimaciones 
 
En esta sección se estiman los efectos precios y cantidades que se tendrían en las 
importaciones de Colombia originarias de Venezuela y los Estados Unidos ante una 
desgravación arancelaria como la ya propuesta por Colombia ante el ALCA.  
 
 
4.1 Efectos en importaciones de Venezuela 
 
Retomando las ecuaciones 6 y 12 se espera que los exportadores venezolanos ajusten sus 
precios y cantidades vendidas en Colombia, en el mismo sentido que sus rivales de los 
Estados Unidos, de tal forma que precios y cantidades aumentarán en la medida que sea 
mayor el AEC y viceversa. 
 
 

Gráfica 7 
 

Fuente: FM I, BM , cálculos propios.
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De tal forma, que se esperarían signos positivos de los precios y cantidades relativas con 
respecto a los aranceles pagados por EEUU y los costos de las firmas venezolanas, 
mientras que ocurría lo contrario con los aranceles pagados por Venezuela y los costos de 
su competidor. Para ambos países el efecto de la demanda interna sería positivo en los 
productos donde las preferencias del mercado colombiano sean favorables a las marcas 
venezolanas.  
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En consecuencia se procedió a estimar los modelos de las ecuaciones 14 y 15, donde las 
variables con (sin) asterisco corresponden a los Estados Unidos (Venezuela).  
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Para lo cual se estructuró una base de datos organizada como un panel balanceado para 
1994-2002 con información correspondiente a precios unitarios obtenidos para 560 
productos a 10 dígitos HS  de las estadísticas de la DIAN y con base en los cuales se 
conformaron grupos a dos dígitos de la CUODE, dado que dicha clasificación permite 
establecer una adecuada correspondencia con la fuentes de demanda en este caso el PIB 
por sectores de actividad económica. Los datos de costos laborales se aproximaron a través 
de los IPP de Venezuela y de los Estados Unidos. 
 
Una primera estimación panel (pooled) reveló signos esperados y significancias 
estadísticas satisfactorias para la mayoría de las variables (Cuadro 2). En promedio, la 
elasticidad a la protección del AEC (LTAU_US) reveló que por cada punto porcentual que 
este se incremente mejorará un  0,03 el precio relativo de las exportaciones  de Venezuela a 
Colombia. Igualmente, la elasticidad a los costos de las firmas venezolana  (LZVE) 
muestra que el 44% de sus incrementos se trasladan a los precios, mientras que los 
aumentos de costos experimentados por la competencia de los Estados Unidos, permiten 
un abaratamiento relativo de las importaciones venezolanas en un 71% por cada punto 
porcentual de incremento en LZUS.   
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Cuadro 2 
 
Resultados de la estimaciones de las elasticidades precios relativos (Ven/EEUU) de la demanda de importaciones 1994-2002

ltau_ve ltau_us lzve lzus lgdp cons N_obs Prob > F         Test Lagrange Test Hausman Proced.
Signo esperado (-) (+) (+) (-) (+/-) (+)
Total 0.03 0.03 0.44 -0.71 -1.45 29.38 366 163.24 986.4 44.57
 P>|t| 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 fe

Consumo no durable 0.03 0.03 0.79 -0.79 -3.92 35.65 93 45.5 252.2 29.68
 P>|t| 0.000 0.000 0.028 0.782 0.000 0.115 0.000 0.000 0.000 fe

Consumo durable 0.019 0.030 0.751 -1.083 -2.002 28.164 27 15.05 41.53 0.95
 P>|t| 0.03 0.000 0.064 0.639 0.128 0.308 0.000 0.000 0.9667 mle

Lubricantes y combustibles 0.00 0.06 -0.12 2.49 -0.19 -6.76 9 8.27 27.36 11.81
 P>|t| 0.67 0 0.61 0.388 0.896 0.808 0.000 0.000 0.0375 fe

Intermedios Agricultura 0.04 0.02 0.72 -2.43 -1.12 35.38 13 6.37 9.43 2
 P>|t| 0.000 0.027 0.104 0.439 0.45 0.221 0.000 0.0021 0.8485 gls

Intermedios Industria 0.02 0.03 0.24 -0.56 -0.79 34.97 155 56.23 531 54.63
 P>|t| 0.000 0.000 0.007 0.000 0.095 0.000 0.000 0.000 0.000 fe

Materiales de Construcción 0.03 0.02 0.33 -1.42 0.50 25.12 28 5.28 78.93 0.07
 P>|t| 0.005 0.000 0.592 0.646 0.703 0.392 0.000 0.000 0.9999 gls

Capital Agricola -0.01 0.02 2.70 -14.33 0.86 117.07 3 3.09 1.23 13.1
 P>|t| 0.704 0.013 0.111 0.206 0.742 0.207 0.0329 0.2679 0.0225 fe

Capital Industria 0.04 0.05 0.77 -1.76 0.38 1.65 23 23.77 32.84 1.15
 P>|t| 0.000 0.000 0.021 0.001 0.817 0.925 0.000 0.000 0.9494 gls

Equipo de Transporte 0.03 0.05 -0.37 -4.71 -0.92 47.38 15 18.49 15.46 7.73
 P>|t| 0.000 0.000 0.642 0.479 0.538 0.365 0.000 0.0001 0.172 gls

Fuente: DIAN, DANE, BM y BdR. Cálculos propios

gls= mínimos cuadrados generalizados, fe= efectos fijos, mle= estimación de máxima verosimilitud  
 
Además, el -1,45 de la elasticidad ingreso (GDP) de los precios relativos abriría espacio 
para pensar que las firmas venezolanas ajustaron sus precios de manera contracíclica, 
posiblemente por que en este mercado sus productos son percibidos como bienes de 
menor calidad que los de Estados Unidos. Sin embargo, este resultado se presenta  con la 
salvedad de que el modelo analítico supone que ambos países tienen igual elasticidad 
ingreso para obviar los problemas de identificación  y que de todas maneras está latente la 
presunción de  multicolinealidad.  Los anteriores resultados, aunque razonables desde el 
punto de vista del modelo de PCE, corresponden a una generalidad que hace abstracción 
de la heterogeneidad del mercado de importaciones de Colombia e incorporan un sesgo 
asociado a la latente endogeneidad.  
 
En consecuencia,  los productos se agregaron a un dígito de la CUODE y se calcularon 
regresiones tipo panel, a las cuales se aplicaron pruebas de Hausman y Lagrange que 
recomendaron la econometría de panel de efectos fijos para las importaciones de bienes de 
consumo no durable, lubricantes, bienes intermedios para la industria y de capital para la 
agricultura.  
 
Al resto se estimaron efectos aleatorios que incorporaron correcciones por 
heterocedasticidad mediante las técnicas de mínimos cuadrados generalizados y 
estimaciones de máxima verosimilitud, cuyos resultados  se muestran en el Cuadro 2. Allí, 
la mayoría de las importaciones originarias de Venezuela muestran sensibilidad a la 
política comercial y con elasticidades AEC de los precios relativos que oscilan en 2% y 6%.  
 
Mientras que la respuesta de las cantidades relativas corresponde a una generalidad de las 
importaciones con elasticidades entre 30% y 46% (Cuadro 3), las cuales también fueron 
precedidas de las mencionadas pruebas de selección de modelos según efectos.  
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De acuerdo con los resultados obtenidos se procedió a estimar el efectos que ha tenido el 
AEC sobre las importaciones venezolanas a Colombia. Utilizando las elasticidades 
calculadas, la estructura de importaciones a 2002 y los respectivos aranceles,  los mayores 
efectos por capítulos CUODE se registrarían en  importaciones de consumo y de bienes 
intermedios para la industria, donde se concentraría el 80% del efecto de abaratamiento de 
las importaciones (Cuadro 6). 
 
Dada una eventual eliminación de las protecciones Venezuela reduciría precios por el 
equivalente  a US$ 3 millones, y el efecto cantidades sería de US$ 36 millones. Efecto que 
de acuerdo con el cronograma de desgravación propuesto por Colombia en la negociación 
del ALCA, se extendería desde el 2006 hasta el 2025, con un tramo inicial hasta el 2012 que 
representaría una reducción sostenida en el valor de las importaciones de Venezuela para 
finalmente alcanzar el 5% con la desgravación plena (Gráfica 8). 
 
 

Cuadro  3 
 

Resultados de la estimaciones de las elasticidades aranceles de las cantidades relativas (Ven/EEUU) para la demanda de importaciones 1994-2002

ltau_ve ltau_us lzve lzus lgdp cons N_obs Prob > F         Test Lagrange Test Hausman Proced.
Signo esperado (-) (+) (+) (-) (+/-) (+)
Total 0.14 0.38 9.04 -7.38 -13.80 321.89 366 227.29 1380.73 451.57
 P>|t| 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 FE

Consumo no durable 0.16 0.36 10.25 -5.14 -27.53 163.57 93 79.92 243.92 108.22
 P>|t| 0.002 0.000 0.002 0.846 0.000 0.431 0.000 0.000 0.000 FE

Consumo durable -0.059 0.334 13.705 -9.476 4.376 -115.274 27 37.16 67.84 1.48
 P>|t| 0.396 0.000 0 0.599 0.67 0.597 0.000 0.000 0.9159 MLE

Lubricantes y combustibles 0.12 0.61 2.08 107.81 -27.54 -713.66 9 4.72 9.09 1289.28
 P>|t| 0.507 0.001 0.605 0.029 0.272 0.13 0.001 0.003 0.000 FE

Intermedios Agricultura 0.16 0.31 19.42 -83.67 -10.97 894.20 13 9.33 84.7 1.63
 P>|t| 0.127 0.009 0 0.022 0.524 0.012 0.000 0.000 0.8981 MLE

Intermedios Industria 0.18 0.46 7.42 -7.99 -7.77 491.61 155 81.28 599.75 91.93
 P>|t| 0.000 0.000 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000 0.000 FE

Materiales de Construcción 0.31 0.38 7.60 43.68 -58.62 181.14 28 14.4 71.88 21.96
 P>|t| 0.009 0.000 0.303 0.233 0 0.594 0.000 0.000 0.0005 FE

Capital Agricola 0.46 0.34 12.20 -60.90 20.96 1092.25 3 3.79 68.41 0.62
 P>|t| 0.11 0.000 0.515 0.631 0.481 0.33 0.015 0.000 0.987 MLE

Capital Industria 0.07 0.30 4.13 1.36 -10.27 139.17 23 7.65 26.18 8.19
 P>|t| 0.394 0.000 0.129 0.755 0.436 0.33 0.000 0.000 0.1463 MLE

Equipo de Transporte 0.20 0.44 8.55 -40.32 -17.91 139.17 15 20.63 7.23 58.84
 P>|t| 0.065 0.000 0.307 0.563 0.25 0.541 0.000 0.0072 0.000 FE

Fuente: DIAN, DANE, BM y BdR. Cálculos propios

gls= mínimos cuadrados generalizados, fe= efectos fijos, mle= estimación de máxima verosimilitud  
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Gráfica 8 
Efectos del ALCA sobre las importaciones originadas 

 en Venezuela, % de su valor. 
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4.2 Efectos en las importaciones de los EEUU 
 
Por su parte, la eliminación del AEC hará que las importaciones de los Estados Unidos 
puedan elevar sus precios en la medida que sus elasticidades precios relativos y 
cantidades relativas lo permitan, de allí que se procedió a estimar las ecuaciones 16 y 17 
donde las variables con asterisco corresponden a los Estados Unidos y las que no a 
Venezuela. Allí, el signo esperado para el AEC es negativo, mientras que para los 
aranceles pagados por Venezuela será lo contrario.   
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Los resultados de la econometría de panel ofrecen estimaciones de las elasticidades precios 
relativos, con signos coincidentes y satisfactorias significancia  estadística para todos los 
capítulos CUODE como una generalidad, con valores que oscilan entre 5% y 20%, con la 
excepción de los capítulos de Lubricantes y Combustibles y Bienes de Capital para la 
Agricultura, tal como se observa en la primera columna de Cuadro 4. Para las elasticidades 
cantidades relativas, ocurre otro tanto, pero con elasticidades que van desde 37% para las 
importaciones de materiales de construcción, hasta del 69% en el caso de bienes 
intermedios para la agricultura (Cuadro 4). 
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Cuadro 5 
 

Resultados de la estimaciones de las elasticidades aranceles de los precios relativos (EEUU/Ven) para la demanda de importaciones 1994-2002

ltau_ve ltau_us lzve lzus lgdp cons N_obs Prob > F         Test Lagrange Test Hausman Proced.
Signo esperado (+) (-) (-) (+) (+/-) (+)
Total 0.14 0.37 0.44 -0.37 -0.29 7.47 366 407.04 1034.59 502.05
 P>|t| 0.000 0.000 0.000 0.000 0.555 0.006 0.00 0.00 0.00 fe

Consumo no durable 0.16 0.33 0.30 1.11 -1.32 -11.13 93 123.62 186.40 37.82
 P>|t| 0.000 0.000 0.254 0.502 0.194 0.386 0.00 0.00 0.00 fe

Consumo durable 0.13 0.32 0.82 -3.09 2.23 13.60 27 49.54 69.25 7.58
 P>|t| 0.000 0.000 0.010 0.019 0.135 0.391 0.00 0.00 0.18 mle

Lubricantes y combustibles 0.13 0.62 -0.15 7.81 -2.21 -68.72 9 26.48 19.29 223.75
 P>|t| 0.153 0.000 0.651 0.004 0.463 0.011 0.00 0.00 0.00 fe

Intermedios Agricultura 0.20 0.53 1.06 -4.34 0.69 3.18 13 17.79 45.35 2.72
 P>|t| 0.018 0.000 0.042 0.109 0.803 0.237 0.00 0.00 0.74 mle

Intermedios Industria 0.10 0.38 0.43 -0.43 0.08 15.54 155 143.86 378.49 110.17
 P>|t| 0.001 0.000 0.000 0.000 0.919 0.000 0.00 0.00 0.00 fe

Materiales de Construcción 0.20 0.42 0.70 1.30 -5.57 10.83 28 24.89 30.11 74.87
 P>|t| 0.007 0.000 0.284 0.605 0.013 0.640 0.00 0.00 0.00 fe

Capital Agricola 0.05 0.42 -1.95 1.16 0.08 -6.79 3 5.20 16.29 1.18
 P>|t| 0.888 0.000 0.381 0.327 0.990 0.480 0.03 0.00 0.95 mle

Capital Industria 0.16 0.35 -0.19 0.34 0.77 -3.33 23 19.31 22.94 5.66
 P>|t| 0.001 0.000 0.559 0.325 0.721 0.778 0.00 0.00 0.34 mle

Equipo de Transporte 0.11 0.37 0.62 -2.11 -1.14 8.74 15 41.00 33.68 25.53
 P>|t| 0.028 0.000 0.326 0.594 0.549 0.785 0.00 0.00 0.00 fe

Fuente: DIAN, DANE, BM y BdR. Cálculos propios

gls= mínimos cuadrados generalizados, fe= efectos fijos, mle= estimación de máxima verosimilitud  
 
De acuerdo con los resultados obtenidos, se procedió a estimar los efectos que traería el 
ALCA a través de una eliminación del AEC sobre las importaciones de los Estados 
Unidos. Estas elevarían precios en US$ 40 millones y cantidades en US$ 157 millones. Los 
mayores efectos precios por capítulos CUODE se registrarían en  importaciones de bienes 
intermedios y de capital para la industria. Allí se concentraría el 67% del efecto de sobre 
las importaciones compradas a los Estados Unidos (Cuadro 6).   
 

Cuadro 6 
Resultados de la estimaciones de las elasticidades aranceles de las cantidades relativas (EEUU/Ven) para la demanda de importaciones 1994-2002

ltau_ve ltau_us lzve lzus lgdp cons N_obs Prob > F         Test Lagrange Test Hausman Proced.
Signo esperado (+) (-) (-) (+) (+/-) (+)
Total 0.52 0.45 4.42 -9.41 -16.89 367.90 366 320.08 829.92 233.12
 P>|t| 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 FE

Consumo no durable 0.65 0.38 5.75 -5.93 -2.99 199.55 93 113.65 143.39 48.41
 P>|t| 0.000 0.000 0.076 0.818 0.000 0.327 0.00 0.00 0.00 FE

Consumo durable 0.66 0.39 7.50 -5.41 -7.32 6.32 27 49.27 34.71 4.71
 P>|t| 0.000 0.000 0.046 0.012 0.550 0.014 0.00 0.00 0.45 MLE

Lubricantes y combustibles 0.22 1.39 -4.87 40.69 -2.51 -89.56 9 19.55 7.28 189.67
 P>|t| 0.189 0.000 0.196 0.367 0.914 0.837 0.00 0.01 0.00 FE

Intermedios Agricultura 0.69 0.65 6.84 -15.81 -20.41 546.98 13 14.62 41.41 1.50
 P>|t| 0.000 0.000 0.230 0.698 0.287 0.155 0.00 0.00 0.91 MLE

Intermedios Industria 0.37 0.44 4.25 -8.20 -1.30 4.81 155 82.36 473.53 37.64
 P>|t| 0.000 0.000 0.000 0.000 0.018 0.000 0.00 0.00 0.00 FE

Materiales de Construcción 0.38 0.34 7.42 -26.51 -7.14 583.34 28 9.92 48.85 9.36
 P>|t| 0.001 0.000 0.318 0.472 0.650 0.095 0.00 0.00 0.10 MLE

Capital Agricola -0.02 0.42 -12.75 96.45 20.88 -939.88 3 3.28 14.16 0.94
 P>|t| 0.945 0.000 0.565 0.520 0.553 0.449 0.03 0.00 0.97 MLE

Capital Industria 0.66 0.66 6.70 -17.92 -10.94 334.13 23 43.55 7.02 8.35
 P>|t| 0.000 0.000 0.035 0.000 0.477 0.036 0.00 0.01 0.14 MLE

Equipo de Transporte 0.51 0.69 -8.52 -127.62 -17.90 1099.37 15 31.06 13.65 174.88
 P>|t| 0.000 0.000 0.352 0.096 0.293 0.066 0.00 0.00 0.00 FE

Fuente: DIAN, DANE, BM y BdR. Cálculos propios

gls= mínimos cuadrados generalizados, fe= efectos fijos, mle= estimación de máxima verosimilitud  
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Según las listas de desgravación ofrecidas por Colombia ante el ALCA, ello se traduciría 
en un mayor valor de la importaciones provenientes de los Estados Unidos hasta el 3% de 
su valor en 2014, para allí en adelante desacelerar su crecimiento a un 5% en 2025 (Gráfica 
9). 
 

Gráfica 9 
Efectos del ALCA sobre las importaciones originadas en Estados Unidos,  

% de su valor. 
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4.3 Efecto conjunto sobre el valor  importado 
 
Un efecto sobre el valor del mercado de importaciones de Colombia, es posible 
aproximarlo, mediante la suma de cambios en precios y cantidades anteriormente 
obtenidos, haciendo la salvedad, de que allí se encuentran latentes los efectos cruzados, de 
agregación y los de sustitución/complemetariedad con otros países. Aspectos que de 
ninguna manera desvirtúan los alcances previstos por la investigación, pero que pueden 
ser retomados por ulteriores investigaciones, al incorporar dichas consideraciones en las 
especificaciones de los modelos y mediante el control de los efectos en las capacidades 
instaladas (Haskel y Martin, 1994)    
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Gráfica 10 
Efectos del ALCA sobre las importaciones originadas en Venezuela y los Estados 

Unidos, 
 % de su valor 
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De acuerdo con las elasticidades calculadas, el AEC y la estructura de comercio, se tendría 
un menor valor en las importaciones de Venezuela, que sería sobrepasado por las mayores 
importaciones de los Estados Unidos, en conjunto se tendría efecto neto positivo por US$ 
159 millones equivalente al 3,3% del valor de las importaciones colombianas originarias de 
ambos países (Gráfica 10).  Para los diferentes capítulos de la CUODE, como proporción 
de las importaciones conjuntas de Venezuela y los Estados Unidos, la mayor parte de los 
efectos  se daría vía cantidades, que se concentraría en las importaciones del sector 
manufacturero y en menor intensidad en los bienes de consumo (Cuadro 6). 
 
 
5. Consideraciones finales 
 
El estudio  revela que las repercusiones de una negociación comercial, además de  
depender de la estructura del comercio, también lo hace de las elasticidades precios y 
cantidades. Para el caso de las importaciones de Venezuela y los Estados Unidos, los 
principales proveedores de importaciones para Colombia, en la CAN y fuera de ella, el 
menor valor de las importaciones  que resultaría de una eventual eliminación del AEC, 
sería resultado de las mayores (menores) elasticidades de las importaciones Venezolanas 
(Estados Unidos), a pesar de su menor (mayor) participación. 
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Cuadro 6 
 
Efectos de una eliminación del AEC  sobre las importaciones de Venezuela y los Estados Unidos
Importaciones Efectos para Ven Efectos para USA Efectos para Colombia

CUODE Descripción Precios Cantidades Total Precios Cantidades Total Precios Cantidades Total

Distribución de los efectos por CUODE
1 Consumo no durable 0,2 17,0 17,0 13,3 13,8 13,7 13,0 12,8 12,9
2 Consumo durable 0,1 13,0 13,2 5,1 6,7 6,4 4,3 4,8 4,7
3 Lubricantes y combustibles 0,1 11,5 11,7 0,0 0,0 0,0 -1,1 -3,4 -2,8
4 Intermedios Agricultura 0,0 1,5 1,5 4,8 4,2 4,3 5,1 5,0 5,0
5 Intermedios Industria 0,5 50,8 50,4 40,9 39,0 39,4 40,6 35,6 36,8
6 Materiales de Construcción 0,0 2,8 2,7 3,3 1,6 2,0 3,4 1,3 1,8
7 Capital Agricola 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 Capital Industria 0,0 0,8 0,9 26,5 27,6 27,3 28,4 35,4 33,7
9 Equipo de Transporte 0,0 2,4 2,5 6,1 7,1 6,9 6,3 8,5 8,0

Total 1,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
% de las importaciones de Venezuela y los Estados Unidos

1 Consumo no durable -0,1 -1,8 -2,0 1,6 6,5 8,0 1,4 4,6 6,1
2 Consumo durable -0,3 -3,1 -3,4 1,4 7,1 8,4 1,1 3,9 5,0
3 Lubricantes y combustibles -0,3 -3,3 -3,7 0,0 0,0 0,0 -0,3 -3,3 -3,7
4 Intermedios Agricultura 0,0 -0,4 -0,4 1,3 4,4 5,7 1,3 4,1 5,3
5 Intermedios Industria -0,1 -0,8 -0,9 0,7 2,8 3,5 0,7 2,0 2,7
6 Materiales de Construcción -0,1 -1,5 -1,6 2,1 4,0 6,0 2,0 2,4 4,4
7 Capital Agricola 0,0 -0,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,2
8 Capital Industria 0,0 0,0 0,0 1,2 5,0 6,3 1,2 5,0 6,2
9 Equipo de Transporte 0,0 -0,1 -0,1 0,3 1,2 1,5 0,3 1,1 1,4

Total -0,1 -0,7 -0,8 0,8 3,3 4,1 0,8 2,5 3,3
Fuente: Autores  
 
 
Las estimaciones revelan que para los dos principales proveedores de las importaciones 
colombianas dentro del ALCA, Venezuela y los Estados Unidos, que en conjunto suman 
US$ 5 mil millones en 2002, la política comercial desde el punto de vista arancelario ha 
permitido cambios en valores por el equivalente a US$ 159 millones.  Un mayor valor por 
US$ 38 millones para el primero y lo contrario en US$ 197 millones  para el segundo país. 
Lo cual, eventualmente se reversaría con la eventual eliminación del AEC. Donde los 
sectores importadores más sensibles a la negociación del ALCA se registrarían en  
importaciones de bienes intermedios y de capital para la industria. Para el mercado de 
importaciones de Colombia ello de manera conjunta representaría, un repunte del 3,3% en 
términos del valor de las compras a los dos países analizados. 
 
Esta investigación también abre la posibilidad para posteriores análisis de precios y 
cantidades pueden incorporar los efectos de sustitución/complementariedad para 
modelos con un mayor número de países, así como, los efectos de las capacidades 
instaladas sobre las decisiones competitivas.  Así, como para análisis sobre repercusiones 
fiscales, en la medida que se incorporen efectos de eslabonamientos tributarios. 
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