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Presentación 
 
 
La Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración presenta el 
estudio "Comercio Agrícola Regional: Situación Actual y Perspectivas", elaborado con 
la colaboración del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), 
previsto en el Programa de Actividades de la Asociación para el año 2001 (Capítulo V, 
actividad 36, de la ALADI/CR/Resolución 261).  
 
El objetivo del estudio es analizar la importancia del comercio de productos 
agropecuarios en el comercio intrarregional1, el papel que han jugado en este las 
preferencias arancelarias, así como proponer una reflexión que permita, a partir de la 
perspectiva del comercio, avanzar en el proceso de integración económica regional en 
el ámbito agropecuario. Por lo tanto, este examen sectorial se agrega a los elementos 
de apoyo a las negociaciones de los países miembros. 
 
En el marco de los diferentes acuerdos suscritos entre los países de la región, el 
análisis intenta apreciar el efecto sobre el comercio agropecuario intrarregional de las 
preferencias arancelarias otorgadas por los países para la importación de productos. 
En esto se reconoce que, aunque existen múltiples variables que influyen en el 
dinamismo del intercambio comercial, es posible argumentar que los acuerdos han 
tenido un papel preponderante en la orientación del comercio intrarregional. 
 
La oferta exportable de los países de la región se integra en gran proporción con 
productos agropecuarios aún cuando ésta se ve disminuida por la mayor presencia de 
productos procesados. Muchos de estos productos procesados por otra parte tienen 
origen en el sector, cuando consideramos una definición más amplia del mismo, como 
es el caso de los alimentos, las fibras, la pesca y los forestales. Esta condición de 
cambio se refleja en el crecimiento del comercio intrarregional y en la evolución de las 
economías de la región.  
 
Por otra parte los productos agropecuarios2 tienen una presencia estratégica tanto en 
el proceso de desarrollo económico como en el proceso de integración comercial de 

                                                
1
 El presente estudio contiene información para once de los doce países miembros de la ALADI, no 

incluyendo a Cuba, excepto en el capítulo 4. Esto se debe a la no disponibilidad de información de dicho 
país, y a que el mismo se incorporara a la Asociación en 1999. 
2
 El universo de productos agropecuarios considerado en el presente estudio consta en el anexo. 
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los países miembros de la Asociación.  En el análisis retrospectivo que se presenta, la 
importancia relativa del sector se pone de manifiesto con la evolución de los 
indicadores de la estructura sectorial de las economías nacionales. Si bien la 
tendencia sigue la norma de la reducción progresiva del sector agropecuario como 
productor de materias primas, a medida que las economías se desarrollan, la actividad 
mantiene una posición de sector estratégico por la dimensión de la población que 
emplea y por su capacidad para dinamizar el crecimiento económico de los países a 
través de la generación de ingresos y divisas. 
 
En términos de perspectivas, el logro de un mayor acceso de los mercados de los 
países miembros se puede visualizar como un proceso en el cual se combinarán una 
tendencia a incrementar el intercambio regional de los productos del sector y la 
profundización y el compromiso efectivo de los países de la Asociación en el proceso 
de integración regional así como una mayor competitividad y posicionamiento 
sustentable en el mercado internacional.  
 

__________
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RESUMEN Y CONCLUSIONES 
 
Contexto mundial y regional 
 
 En el contexto global, la región representa el 6,1% de la economía mundial, 

aproximadamente un cuarto de la participación de las dos economías más grandes 
del mundo. Las tendencias de largo plazo muestran a la región con un crecimiento 
económico relativamente constante a través de los últimos 20 años. 

 
 En el período 1990-1999, el Producto Bruto Interno (PBI) de los países de la ALADI 

creció a una tasa promedio del 3,2%, a pesar de que la década de los noventa se 
caracterizó por presentar crisis recurrentes de carácter macroeconómico. 

 
 Para el total de la década se aprecia una evolución convergente entre el 

crecimiento regional y el ritmo de expansión del producto mundial que registró una 
tasa del 3,21%. 

 
Estructura sectorial del PBI 
 
 La participación de la agricultura en el PBI de la ALADI, en 1999, fue del 7,2%. 

Dicha participación difiere sustancialmente entre los países miembros de la ALADI.  
Los países de menor desarrollo relativo (Bolivia, Ecuador y Paraguay) y Colombia, 
son quienes presentan la mayor contribución de esta actividad productiva en sus 
economías, destacándose el caso de Paraguay, en el que la agricultura representa 
el 26,6% del PBI. Con una importancia relativa de la agricultura menor a la media 
regional, se encuentran Perú (8,7%), Brasil (8.5%), Uruguay (7,9%), Chile (6,3%), 
Venezuela (5,3%), Argentina (5,1%) y México (4.4%). 

 
Relación comercio externo- producto 
 
 La participación del comercio exterior en el PBI regional ha crecido 

significativamente, desde alrededor del 21% en 1990 al 38% en 1999. Esto ha sido 
así debido, fundamentalmente, a la expansión de las importaciones y en menor 
medida al incremento de las exportaciones. 

 
Comercio agropecuario 
 
 El comercio agropecuario representó, en el promedio del período 93/99, el 15,9% 

del comercio total de los países de ALADI, creciendo a una tasa media del 6,7% 
anual, frente al 10,8% en que se expandió el comercio regional total, indicando una 
tendencia a la disminución del peso de la agricultura en el total. Los productos 
agropecuarios representaron una proporción significativa de las exportaciones 
(22,1%) y una participación relativamente menor en el caso de las importaciones 
(9,9%). 

 
 La incidencia del sector agropecuario en el comercio exterior difiere 

sustancialmente entre los países miembros de la ALADI, en la medida que existen 
economías como la de Paraguay, que basan fuertemente sus exportaciones en 
este sector (86,37%), y otras como las de Venezuela y México, que muestran una 
estructura de exportaciones cuyos productos principales corresponden a otros 
orígenes sectoriales y, consecuentemente, registran una baja participación 
agropecuaria (3,02% y 7,45%, respectivamente). 
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 En cuanto al destino y origen del comercio agropecuario, la participación de los 
países de la ALADI en el comercio es mucho más notoria en las importaciones que 
en las exportaciones. La significativa balanza comercial favorable que ostenta la 
región, donde las exportaciones más que duplican a las importaciones, determina 
tal situación. 

 
 En cuanto a la composición de las exportaciones, los países miembros de la ALADI 

han sido tradicionalmente exportadores de alimentos, característica que se ha 
acentuado levemente en la década del noventa. Por otro lado, la exportación de 
materias primas agrícolas representa una proporción cada vez menor del total de 
exportaciones de mercancías, tendencia que se ha acentuado en la década del 90 
respecto a la previa. 

 
 Tomando los 10 principales capítulos de exportación e importación a nivel de país 

en el contexto del comercio intrarregional, se observa que el rubro cereales es el 
que genera el mayor intercambio (16% del comercio total de importación 
agropecuaria regional), atento a que en todos los países se presenta entre uno de 
los diez primeros rubros. 

 
 Otro aspecto que merece señalarse es que en todos los países se observa un flujo 

de ambas corrientes de intercambio a nivel de, por lo menos, uno de los capítulos 
principales. Asimismo, en muchos de los casos la corriente exportadora e 
importadora se registra en los capítulos que se ubican entre los primeros lugares 
de importancia comercial regional. 

 
Ventajas comparativas3 
 
 Cabe destacar la presencia de un mayor número de sectores con VCF en el ámbito 

regional que a nivel mundial. Asimismo, son muy pocos los casos en que los 
países presenten capítulos cuyos ICS den como resultado VCF en los 4 
indicadores. 

 
 Brasil es el país con mayor número de VCF regionales en capítulos con productos 

de mayor valor agregado. A su vez, estos capítulos, en los demás países 
presentan, en general, DCF, indicando cierta complementariedad entre la 
economía agropecuaria de Brasil y la de sus socios regionales. 

 
 Otro ejemplo de complementariedad se presenta en los casos de Argentina y 

Uruguay, quienes poseen VCF en los capítulos 10 y 11, que evidencian DCF en 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú. 

 
 Argentina, Bolivia y Paraguay reúnen VCF en el capítulo 15 (grasas y aceites, etc.), 

en tanto que la mayoría de los restantes países de la región poseen DCF en dicho 
capítulo. A su vez, Bolivia y Paraguay presentan VCF también en los capítulos 12 
(semillas oleaginosas) y 23 (desperdicios de la industria alimenticia, etc.), 
complementando las ventajas que ostentan en el complejo oleaginoso. 

                                                
3
 Con el propósito de analizar las ventajas comparativas que tienen los países miembros en los productos 

agropecuarios y la complementariedad comercial que existe entre las economías de éstos, se utilizó el 
Indice de Contribución al Saldo (ICS). Se han construido cuatro ICS, según se consideren las ventajas del 
sector respecto al mundo, a la región, y si se lo estima en comparación con el resto de los sectores 
económicos o en relación al resto de sectores agropecuarios. En base a este indicador, los productos 
fueron clasificados en tres grupos, para cada país, según sus “ventajas comparativas”: aquellos con 
ventajas fuertes y consolidadas, con un ICS superior a 1.5 (VCF); los que presentan ventajas neutras, con 
un ICS menor que 1.5 pero mayor que menos uno (VCN); y, finalmente, aquellos productos con 
desventajas comparativas fuertes (DCF), típicamente importados, con un valor del índice por debajo de 
menos uno.  
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 Cabe señalar que en los casos de México y Venezuela, no existen sectores con 

VCF en los cuatro indicadores, lo que podría estar mostrando que estos países 
poseen sectores cuyo comercio con la región los sitúa en desventaja o bien 
poseen ventajas comparativas poco definidas. 

 
Las preferencias y el comercio agropecuario 
 
 La mayoría de los ítem agropecuarios con preferencias recibidas y otorgadas están 

presentes en los acuerdos de tercera generación, es decir, "acuerdos de 
complementación económica" cuya cobertura, en cuanto al número de productos 
involucrados en las negociaciones, es superior al de los acuerdos firmados en la 
década de los ochenta. El impacto de las preferencias en los flujos de comercio 
agropecuario a nivel intrarregional, estaría vinculado a la dinámica del comercio 
que pasa por estos acuerdos. 

 
Análisis de los productos sensibles4 
 
 Los productos agropecuarios representan una proporción importante de los 

productos considerados sensibles al interior de los acuerdos analizados, 
particularmente en el ACE31 (Bolivia-México). En dicho acuerdo, la mayor 
presencia de productos agropecuarios sensibles se observa, principalmente, en el 
cronograma 1. A su vez, el ACE31 conjuntamente con el ACE 32 y el ACE 33 son 
los acuerdos en los que se observa una participación relevante de productos 
agropecuarios en sus correspondientes listas de excepciones. Por otra parte, el 
MERCOSUR, el ACE 41 y el ACE 23 son los acuerdos que reúnen el menor 
número de productos agropecuarios sensibles.  

 
Comercio negociado 
 
 Al considerar las exportaciones agropecuarias intrarregionales5, es decir, las 

exportaciones agropecuarias que realiza el conjunto de países miembros a la 
propia región, se observa un aumento en la participación de las exportaciones que 
se canalizan a través de los diferentes acuerdos. Mientras en 1993 la participación 
era del 66,8%, en 1999 alcanzó el 75,3%. 

 
 Este crecimiento de las exportaciones negociadas se produjo, fundamentalmente, 

a partir del año 1996. En el conjunto del período, la tasa de crecimiento anual fue 
del 2,0%. Probablemente, este incremento estuvo muy relacionado con la 
profundización del MERCOSUR, dado que en su interior se encuentran dos de las 
economías más grandes de la ALADI, teniendo en cuenta su PBI. 

 
 En el promedio del período 1993-1999, el 74,3% de las exportaciones 

agropecuarias intrarregionales se realizaron a través de los acuerdos. Cabe 
señalar que todos los capítulos identificados como agropecuarios, a los fines del 

                                                
4 A los efectos de este trabajo, se consideran productos agrícolas sensibles a aquellos que fueron 

exceptuados del cronograma general de liberación de los acuerdos o fueron incluidos en cronogramas de 
desgravación cuyos plazos son mayores a los estipulados en el cronograma general, o sea, el período en 
el que la mayoría de los ítem arancelarios quedan exentos del pago de arancel en el comercio intrazona. 
Para analizar el efecto que sobre el comercio agropecuario regional tuvieron los productos así 
identificados como sensibles, se los incluyó en tres cronogramas según que la fecha de liberación sea 
antes del 1/1/2006 (cronograma 1), entre esta fecha y el 1/1/2011 (cronograma 2), y después de esta 
última (cronograma 3). 
5
 Dado que el comercio negociado es informado por el país importador y no por el exportador, las 

exportaciones de un país miembro corresponden a las importaciones que realizan los demás países 
miembros desde aquel país. 
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presente estudio, se han comercializado bajo algún mecanismo de la ALADI, en el 
período en cuestión. 

 
 Los países cuya participación de las exportaciones negociadas superó al promedio 

de la ALADI, fueron Uruguay (87,7%), Argentina (81,8%), Chile (80,5%), Paraguay 
(77,3%) y Brasil (74,9%). Este hecho resalta la importancia que, desde el punto de 
vista comercial, posee el MERCOSUR en las economías de los países miembros 
de este acuerdo. 

 
 Por su parte, el agrupamiento de países andinos tuvo una participación menor al 

promedio de la ALADI, debido a que gran parte del comercio exterior entre ellos se 
realiza a través de la Comunidad Andina de Naciones, si bien los países poseen 
individualmente acuerdos con los demás países miembros de la ALADI.  

 
 Un segunda aproximación que permite apreciar la importancia del comercio 

negociado es observando las importaciones, en lugar de las exportaciones. Los 
países cuya participación es mayor al promedio regional (74,3%) son Brasil 
(93,1%) y Argentina (88,4%). En cambio, los que registran una participación menor 
al promedio, son Uruguay (71,7%), México (69,1%), Chile (65,3%), Bolivia (64,8%), 
Paraguay (62,5%), Ecuador (53,5%), Colombia (42,5%), Venezuela (41,6%) y Perú 
(36,5%). 

 
 Los países que utilizan los acuerdos más como exportadores que como 

importadores, son Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. En el resto de los 
países miembros, las importaciones negociadas representan un porcentaje de las 
importaciones mayor que en el caso de las exportaciones. El caso en el cual existe 
una diferencia de mayor magnitud entre estos porcentajes, es el de Colombia, ya 
que en sus exportaciones, las negociadas representan el 14,4%, mientras que en 
sus importaciones el porcentaje es del 42,4%. 

 
Comentarios finales 
 
 El Estudio ha mostrado una gama amplia de complementariedades intrarregionales 

que demuestran esa potencialidad para el comercio hacia el futuro. Sin embargo, y 
a fin de fortalecer y ampliar este proceso, resulta necesario mejorar la 
competitividad de las ofertas nacionales y continuar promoviendo los procesos de 
integración que conduzcan a una articulación económica más eficiente y de esta 
manera, mejorar la competitividad de la región, tanto como destino de la oferta 
regional así como plataforma en la penetración de los mercados extrarregionales. 

 
 Los acuerdos subregionales y la amplitud de acuerdos bilaterales coadyuvaron de 

manera positiva en la expansión y diversificación del comercio agropecuario de la 
región. En este sentido, sobresale el mayor protagonismo de los países del 
MERCOSUR y de Chile. 

 
 Las preferencias arancelarias que se otorgaron los países entre sí en el marco de 

los diferentes acuerdos suscritos al amparo del TM80, han resultado ser un 
instrumento positivo en la promoción y orientación del comercio intrarregional, 
mejorando la posición competitiva de los países, y contribuyendo a la expansión 
del comercio global. 

 
 En este contexto, el comercio negociado ha alcanzado valores altamente 

significativos en términos de su incidencia en el comercio agropecuario total intra 
ALADI y, potencialmente, con relación al comercio agropecuario total de los países 
de la región, dependiendo del nivel de participación de cada uno de los países 
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participantes. Al respecto, se observa un flujo diversificado del comercio realizado 
bajo mecanismos negociados, tanto desde el lado de las exportaciones como de 
las importaciones, en función de las políticas aplicadas por los países de la región. 

 
 Finalmente, el presente trabajo ha permitido identificar algunos temas que 

requieren ser analizados a fin de completar el conocimiento del sector, entre ellos: 
 

 Avanzar en la comprensión de los aportes que al proceso de integración 
regional del sector agropecuario hayan brindado, tanto los diferentes acuerdos 
subregionales así como la amplia variedad de acuerdos bilaterales en 
ejecución. 

 
 Profundizar y ampliar los resultados, a nivel de productos o grupo de productos. 
 
 Analizar la conveniencia y alcance de un mayor uso de los mecanismos de 

promoción contemplados en el TM80, expandiendo su ámbito de aplicación a 
productos que actualmente no se encuentran abarcados por dicho proceso. 

 
 Analizar el efecto de las preferencias sobre la producción y el consumo, para 

indagar sobre su potencial incidencia en las cadenas productivas. 
 
 El análisis de las preferencias debería considerar otros aspectos que también 

inciden en los flujos comerciales, como ser los obstáculos al comercio, políticas 
de apoyo interno, medidas que influyan en la competitividad de los productores 
agropecuarios, así como también sucesos que puedan estar marcando el 
horizonte de la economía agropecuaria regional.  
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I INTRODUCCIÓN 
 
La suscripción del Tratado de Montevideo de 1980 (TM80), que transformó a la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), creada en 1960, en la 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), significó la adopción de una 
visión más compleja, amplia y profunda de la integración regional, donde se incorporan 
objetivos de integración económica, física, cultural y social que van más allá de la 
integración comercial. 
 
Al amparo de esta nueva concepción, los países miembros de la ALADI imprimieron 
una nueva dinámica al proceso integrador, a través de acuerdos bilaterales y 
subregionales de liberalización comercial y complementación económica, con 
diferentes grados de profundidad en la liberalización del intercambio de bienes y 
servicios. Todos ellos, desde los acuerdos de alcance parcial para otorgar preferencias 
arancelarias al comercio de unos pocos productos entre dos países hasta los acuerdos 
de mayor envergadura, como los del MERCOSUR, representan vías diferentes pero 
convergentes para avanzar en la integración de los pueblos y las economías de la 
región y constituyen obligaciones legales para los firmantes, al estar suscritas al 
amparo de las disposiciones del TM80.  
 
Por otro lado, los acuerdos sobre agricultura negociados en la Ronda Uruguay 
estipularon la continuación de las negociaciones, las que comenzaron en el año 2000, 
habiéndose centrado el debate en la factibilidad de profundizar la liberación del 
comercio y las políticas agrícolas y en cómo afectará el desarrollo de los países y la 
situación social de los mismos. Frente a esta situación, quedó planteada la pregunta 
sobre cuál será la importancia que le otorguen los países al comercio intrarregional y 
el papel de los mecanismos o medidas de política, para un avance y profundización 
del comercio internacional, esto último referido particularmente al proceso de 
armonización de las políticas macroeconómicas y sectoriales. 
 
Durante la última década, la evolución económica de la región no ha estado exenta de 
dificultades. Las economías de los países enfrentaron por un lado repercusiones de 
las crisis financieras mundiales y por otro el impacto originado por los cambios 
climáticos producidos por los fenómenos conocidos como “el niño" y "la niña”. Las 
consecuencias de estos acontecimientos generaron un efecto recesivo en las 
economías de la región y por consiguiente en el comercio intrarregional. 
 
Sin embargo, los procesos de apertura comercial de las economías han puesto de 
relevancia las oportunidades que ahora ofrece un horizonte de expansión del comercio 
nunca antes pensado, pero también han traído el desafío de competir por los 
mercados nacionales, otrora cautivos con los productos de otros países y regiones del 
globo. Es en este contexto donde los países han considerado oportuno profundizar un 
análisis que les permita reflexionar y actuar en la promoción del comercio 
intrarregional, mejorar la competitividad de la producción nacional, acompañar los 
procesos de liberalización del comercio y retomar o promover el crecimiento y 
desarrollo de sus economías. 
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II ESTRUCTURA Y DINAMISMO DE LA PRODUCCIÓN Y DEL COMERCIO DE 

LOS PAÍSES DE LA REGIÓN  
 
II.1 Contexto mundial y regional 
 
II.1.1 La importancia del producto 
 
En el contexto global, la región representa el 6,1% de la economía mundial, 
aproximadamente un cuarto de la participación de las dos economías más grandes del 
mundo (véase el Cuadro 1). Las tendencias de largo plazo muestran a la región con un 
crecimiento económico relativamente constante a través de los últimos 20 años. La 
última crisis financiera, iniciada en 1997, se constituyó como un claro factor para la 
desaceleración del crecimiento de los países en general, aunque no alcanza a 
modificar sustancialmente estas tendencias.  
 
 
CUADRO 1 
PRODUCTO BRUTO DE LOS PAÍSES DE LA ALADI Y DEL 
RESTO DEL MUNDO – 1999 
En miles de millones de dólares 

Región PBI 
Participación 

relativa 

ALADI 1.882 6,1% 

Unión Europea 8.497 27,5% 

Estados Unidos 9.152 29,6% 

Mundo 30.876 100,0% 
Fuente: Banco Mundial 
Elaboración: Secretaría General de la ALADI  

 
 
El año 2000 se caracterizó por una expansión de la economía mundial, la que creció a 
una tasa del 4,7%, mayor a la registrada en el año 1999 (3,4%)6. Este crecimiento fue 
liderado por la economía de Estados Unidos, cuya tasa de crecimiento fue del 5,1% 
(mayor al crecimiento de 1999), explicado por una fuerte expansión de la demanda 
interna del sector privado. También la zona del euro creció a un ritmo mayor al año 
anterior (3,5%), debido a la expansión de sus exportaciones, las que se vieron 
favorecidas por el comportamiento de la demanda mundial y la debilidad del euro. Por 
su parte, los países del este asiático crecieron al 7%, continuando la senda de rápida 
expansión posterior a la crisis de 1997-1998, mientras que Japón, por su parte, 
registró un crecimiento más modesto de su economía, de 1,4%, debido a la 
disminución en los niveles de ingreso de los hogares y al fuerte desempleo. 
 
La economía mundial crecerá en el año 2001 a una tasa del 3,7%, esto es, a un ritmo 
inferior al registrado en el año 2000. Es importante señalar que en esta proyección 
existen varios factores que traen incertidumbre, siendo el principal la evolución de la 
economía de los Estados Unidos y las consecuencias que pueda tener el enfriamiento 
de su economía. No obstante, hay que destacar que estas previsiones en el 
crecimiento de la economía mundial y con éste de la demanda externa, presenta una 
perspectiva favorable a los países de la región. 
 
El comportamiento de las economías de los países de la ALADI en el año 2000 
también fue favorable, acompañando a la expansión mundial. El crecimiento a una 

                                                
6
 Véase "Evolución del proceso de integración regional durante 2000", ALADI/SEC/Estudio 133, 4 de 

mayo de 2001. 
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tasa del 4,1%, registrado en el año 2000, se produce luego de una variación casi nula 
en el año 1999 (0,2%). Esta expansión se basó, principalmente, en el incremento de 
las exportaciones de la región y en menor medida, en el aumento de la demanda 
interna.  
 
El buen desempeño de las economías de México y Brasil influyó en este resultado, 
debido al tamaño de las mismas. Tres países además de los anteriores presentan 
crecimientos superiores o iguales al 4%: Cuba, Chile y Perú. Al grupo anterior le 
siguen, con un crecimiento moderado de 2 a 3,5%, Venezuela, Colombia, Ecuador y 
Bolivia. En el grupo de menor dinamismo se encuentran Paraguay, Argentina y 
Uruguay, siendo este último el único país con crecimiento negativo en la región  
 
Al considerar un lapso más extenso, el período 1990-1999, se observa que el Producto 
Bruto Interno (PBI) de los países de la ALADI creció a una tasa promedio del 3,2%, a 
pesar de que la década de los noventa se caracterizó por presentar crisis recurrentes 
de carácter macroeconómico.7 Es importante destacar el dinamismo de las economías 
de Chile (6,0%), Argentina (4,7%), Perú (4,7%) y Bolivia (3,9%), con un crecimiento 
superior al regional. Durante la primera mitad de la década, la evolución de la 
economía de la región fue superior al crecimiento mundial. En cambio, las crisis 
financieras en la segunda parte del período redujeron el ritmo de crecimiento promedio 
por debajo del promedio mundial. De esta forma, para el total de la década se aprecia 
una evolución convergente entre el crecimiento regional y el ritmo de expansión del 
producto mundial que registró una tasa del 3,21%. 
 
Se nota la importancia para la región de las economías más grandes, Brasil, México y 
Argentina, seguidas por las de Colombia, Venezuela y en los últimos años la de Chile, 
que supera en tamaño a la de Perú. Posteriormente se ubican las de Uruguay, 
Paraguay y Bolivia. Se evidencia una tendencia al crecimiento de todas las economías 
de la región, manifestación que permite afirmar que existe una creciente capacidad de 
los mercados regionales (véanse los gráficos del anexo, correspondientes a este 
capítulo). 
 
En cuanto a la evolución del PBI a lo largo de la década del 90 se observa una 
inestabilidad en el ciclo económico de la región, a partir del efecto de la crisis 
mexicana de 1995, la cual estuvo asociada a tasas de crecimiento negativas en dicho 
país, Argentina y Uruguay. En 1996 se retomó la senda de crecimiento, seguida por 
una fuerte expansión en 1997, que se desaceleró hacia fines de 1998 y culminó con 
una recesión en 1999, reflejándose en una leve caída del producto regional, como 
resultado de la crisis “itinerante” que se inició en los países asiáticos, tuvo un segundo 
capítulo en Rusia y finalmente impactó en Brasil a comienzos de 1999.8  
 
Cabe señalar que a pesar de la crisis financiera de 1999, el sector agrícola registró 
una tasa de crecimiento positiva, mientras que el sector de servicios evidenció una 
caída de su participación en el PBI de la región. 
 
 
II.1.2 Estructura sectorial del producto 
 
En las dos últimas décadas se observa una menor participación relativa del sector 
agropecuario y del sector industrial en beneficio del sector servicios (véase Gráfico 1). 
Si bien todos los sectores experimentaron tasas de crecimiento positivas en cada una 

                                                
7
 Véase "Comercio Intrarregional de la ALADI en los años noventa", ALADI/SEC/Estudio 126, 26/04/00. 

8
 Estudio 126, ya citado. 
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de las décadas analizadas, sólo el sector agropecuario alcanzó en los años noventa 
una tasa de variación menor a la registrada en los años 80 (véase Gráfico 2). 
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 GRAFICO 1: ALADI, Evolución de la participación de los sectores en el PIB
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mercado

 GRAFICO 2: ALADI, Crecimiento anual del PBI por sectores

 
Fuente: Banco Mundial 
Elaboración: Secretaría General de la ALADI 

 
 
En el período 1990-1999, la participación de la agricultura en el PBI de cada país 
miembro de la ALADI se ha mantenido relativamente estable, tal como se aprecia en el 
Cuadro 2. 
 
 
CUADRO 2

ALADI

PARTICIPACION DE LA AGRICULTURA EN EL PBI

A precios constantes de 1995 - orden según valores de 1999

PAIS 1990 1995 1996 1997 1998 1999

Paraguay 25,6 24,8 24,8 25,5 25,8 26,6

Bolivia 15,4 14,9 15,2 15,1 13,9 14,1

Colombia 15,5 14 13,6 13,2 13,2 13,7

Ecuador 12,3 11,9 12,1 12,1 11,8 12,9

Perú 8,1 7,8 7,9 7,8 7,8 8,7

Brasil 8 8 8 7,7 7,9 8,5

Uruguay 8,2 8,6 9 8 8,2 7,9

Chile 7,5 7 6,7 6,2 6,3 6,3

Venezuela 5,9 5,2 5,3 5,1 5,1 5,3

Argentina 5,8 5,4 5 4,7 4,9 5,1

México 5,1 5 4,9 4,6 4,5 4,4

Fuente: Anuario estadístico de la CEPAL (2000)

Elaboración: Secretaría General de la ALADI  
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La participación de la agricultura en el PBI de la ALADI, en 1999, fue del 7,2%. Dicha 
participación difiere sustancialmente entre los países miembros de la Asociación.  Los 
países de menor desarrollo relativo (Bolivia, Ecuador y Paraguay) y Colombia, son 
quienes presentan la mayor contribución de esta actividad productiva en sus 
economías, destacándose el caso de Paraguay, en el que la agricultura representa el 
26,6% del PBI. Con una importancia relativa de la agricultura menor a la regional, se 
encuentran Venezuela (5,3%), Argentina (5,1%) y México (4.4%), Perú (8,7%), Brasil 
(8.5%), Uruguay (7,9%) y Chile (6,3%). 
 
II.1.3 Relación comercio exterior-producto 
 
La participación del comercio exterior en el PBI regional ha crecido significativamente, 
desde alrededor del 21% en 1990 al 38% en 1999. Esto ha sido así debido, 
fundamentalmente a la expansión de las importaciones y en menor medida al 
incremento de las exportaciones. Es interesante apuntar que desde 1992 la 
participación de las importaciones en el producto ha sido superior al de las 
exportaciones (véase el gráfico 3). 
 
Analizando las principales economías de la región, se aprecian diferentes niveles de 
apertura (relación comercio total y el PBI) en las mismas. Por un lado, Brasil y 
Argentina alcanzan en 1999, el 18% y 23%, respectivamente. A su vez, Chile registra 
el 66% y en el caso de México la relación del comercio con el producto alcanza la cifra 
del 84%.  
 
Cabe señalar que en el período 80/99, los porcentajes del coeficiente de apertura, se 
ubicaron en sus máximos históricos para Chile y México, en el año 1999, mientras que 
en los casos de Argentina y Brasil, tal situación se presentó en el año 1998. 
 
GRAFICO 3 
ALADI 
PARTICIPACION DEL COMERCIO EXTERIOR EN EL PBI 
1980-1999 
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Fuente: Banco Mundial 
Elaboración: Secretaría General de la ALADI 
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Esta diversidad está relacionada con las estrategias comerciales, las ventajas 
comparativas y el grado de desarrollo económico de los países de la región. A pesar 
de ello, el crecimiento de las exportaciones en la mayoría de los países ha sido de 
carácter exponencial. A manera de ejemplo, se puede mencionar la evolución del 
comercio exterior en Chile, donde las exportaciones se han mantenido por encima de 
las importaciones, o las de México, que muestran un punto de inflexión hacia una 
expansión en 1993 acompañando la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio 
con Estados Unidos y Canadá (TLC). 
 
 
II.2 El contexto agrícola mundial 9 
 
En términos del producto agropecuario mundial, se han registrado importantes 
transformaciones en las últimas décadas. El cambio más significativo a resaltar es el 
aumento de la participación de China, llegando a representar más de la quinta parte de 
la producción agropecuaria mundial. Por su parte, América Latina y el Caribe han 
registrado un leve aumento en su participación, explicado básicamente por el aumento 
de la producción agrícola brasileña.  
 
Con relación al comercio mundial, es importante señalar que América, en su conjunto, 
es la principal fuente de las exportaciones agropecuarias, mientras que Asia es la 
principal fuente de demanda mundial. Por su parte, la Unión Europea dejó de ser una 
agrupación demandante neta de productos agropecuarios, convirtiéndose en un 
exportador neto de determinados productos agrícolas en los últimos años. 
 
Con relación a los precios de los productos agrícolas, las políticas de protección y 
apoyo a la producción agrícola en los países desarrollados y la lucha de subsidios 
entre Estados Unidos y la Unión Europea, generaron condiciones para una presión 
adicional a la baja de los precios agropecuarios. Como consecuencia de ello, a 
comienzos de los años noventa se presentó un escenario recesivo que afectó los 
precios de los bienes agropecuarios, seguido luego por una posterior etapa de 
recuperación de precios hacia la mitad de la década, para finalmente sucederse una 
serie de crisis, fuera y dentro de la región, que impactaron en los mercados 
agropecuarios regionales. 
 
 
II.3 Los alimentos  
 
La región, constituida por los países miembros de la ALADI, ha sido tradicionalmente 
exportadora de alimentos, característica que se ha acentuado levemente en la década 
del noventa. Como puede observarse en el Cuadro 3, en el promedio del período 
1990-1997, los cuatro países con la mayor participación de alimentos en las 
exportaciones totales fueron Argentina, Paraguay, Ecuador y Uruguay. Por su parte, 
los países que registraron menor participación fueron Venezuela y México, con 
guarismos inferiores al 10%. 
 
En cuanto a la variación de dicha participación, se registró un crecimiento de la 
importancia de los alimentos en las exportaciones, en los casos de Bolivia, Perú, 
Paraguay, Uruguay, Brasil y Ecuador.  Excepto en el caso de Venezuela, que registra 
una variación nula, los restantes países tuvieron variaciones negativas, destacándose 
el caso de Chile, con una tasa de disminución del 44,8%. 

                                                
9
 Véase "Perspectivas del comercio y las negociaciones agropecuarias en la Organización Mundial del 

Comercio: Implicaciones para los países de la ALADI", ponencia en el Seminario-Taller Negociaciones 
Internacionales en Agricultura, ALADI, julio de 2000. Disponible en la página web de la ALADI: 
http://www.aladi.org (reuniones técnicas). 

http://www.aladi.org/


 

 15 

 
 
CUADRO 3 
ALADI 
PARTICIPACION DE LOS ALIMENTOS EN LAS EXPORTACIONES DE MERCANCIAS 
80/97 y 90/97 

País 

Período 80/97 Período 90/97 

Participación 
promedio 

Tasa de crecimiento 
anual 

Participación 
promedio 

Tasa de crecimiento 
anual 

Argentina 60,4% (2,0%) 54,4% (2,7%) 

Bolivia 13,2% 14,2% 21,5% 9,8% 

Brasil 32,6% (2,8%) 27,8% 2,7% 

Chile 23,8% 2,6% 26,4% (44,8%) 

Colombia 45,6% (5,8%) 31,4% (1,6%) 

Ecuador 44,7% 4,1% 51,8% 2,3% 

México 9,6% (2,2%) 8,3% (9,4%) 

Paraguay 49,9% 1,9% 52,8% 4,6% 

Perú 23,8% 5,9% 29,5% 6,6% 

Uruguay 41,8% 0,1% 42,8% 3,0% 

Venezuela 1,8% 5,9%(a) 2,5% 0,0% 

Fuente: Banco Mundial 
Elaboración: Secretaría General de la ALADI 
(a) Período 83/97 

 
 
A su vez, se observa una tendencia al aumento de los precios de los alimentos en 
todos los países de la región, destacándose los mayores crecimientos en los casos de 
Venezuela, Uruguay y Perú, y los menores para Chile, Bolivia y Argentina. Para toda la 
región, en el período 1990-1997, mientras que el índice de producción aumenta a una 
tasa cercana al 4%, el índice de precios de los alimentos crece al 26%.  Véase el 
Cuadro 4. 
 
 
CUADRO 4 
PRODUCCION Y PRECIOS Y DE ALIMENTOS 
80/97 Y 90/97 

Variable 

Período 80/97 Período 90/97 

Participación 
promedio 

Tasa de 
crecimiento 

anual 

Participación 
promedio 

Tasa de 
crecimiento 

anual 

Indice de la producción de alimentos 
(1989-91 = 100) 

97,6 3,0% 112,1 3,9% 

Indice del precio de los alimentos 
(1995 = 100) 

39,2 31,9% 77,8 26,3% 

Fuente: Banco Mundial 
Elaboración: Secretaría General de la ALADI 
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II.4 Comercio global y comercio agropecuario10 
 
II.4.1 Comercio global 
 
El comercio exterior total (exportaciones más importaciones) de los países de la ALADI 
se situó, en el promedio del período 1993-1999, en 448,7 mil millones de dólares, 
creciendo a una tasa anual del 10,8%. Sin embargo, la tasa de crecimiento muestra 
una declinación importante en el período citado, reflejo de las dificultades que 
enfrentaron las economías de la región. Asimismo, se observa al final del período una 
pequeña recuperación debido al alza en las exportaciones. Véase el gráfico 4. 
 
Las importaciones alcanzaron un promedio de 229,3 mil millones de dólares en el 
período citado, creciendo a una tasa media anual del 11,0%. Por su parte las 
exportaciones lograron un valor promedio de 219,3 mil millones de dólares, 
incrementándose a una tasa de variación media anual del 10,5% (véase el Cuadro 5). 
 
En cuanto al comportamiento por países, México, por su participación en el TLC, 
registra el máximo valor de las exportaciones e importaciones de la región ALADI. En 
efecto, en el año 1999 totalizó 136 y 142 mil millones de dólares para las 
exportaciones e importaciones, respectivamente, creciendo a una tasa promedio anual 
del 17,6% y del 14,0%. A su vez, se constituyó en la economía con mayor contribución 
al comercio global de la región, al participar con el 42,6% en las importaciones totales 
y el 42,4% de las exportaciones totales.  
 
 
GRAFICO 4 
ALADI 
TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL DEL COMERCIO EXTERIOR 
1994-1999 
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Fuente: Secretaría General de la ALADI 

 
 
Siguen a México, en orden de tamaño del comercio de importación y exportación 
regional, Brasil con 21,9% y 21,4% respectivamente y con un crecimiento promedio 
anual del 12,0% y 4,0%, y Argentina con el 10,6% y 10,1% de participación y tasas de 
crecimiento en términos de exportación e importación del 9,0% y 7,7%, 
respectivamente. 

                                                
10

 La información a que se refiere la presente sección se ve complementada con los cuadros del anexo 
correspondiente al capítulo II. 
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CUADRO 5 
ALADI 
COMERCIO GLOBAL, SEGÚN PAIS MIEMBRO 
1993-1999 

País 

Exportación Importación 

Participación en 
el total regional 

Crecimiento 
anual promedio 

Promedio 
anual (miles 
de millones 

de US$) 

Participación en 
el total regional 

Crecimiento 
anual promedio 

Promedio 
anual (miles 
de millones 

de US$) 

Argentina 10,1% 7,7% 22,1 10,6% 9,0% 24,2 

Bolivia 0,5% 7,6% 1,2 0,7% 11,2% 1,7 

Brasil 21,4% 4,0% 46,9 21,9% 12,0% 50,1 

Chile 6,5% 7,9% 14,2 6,4% 6,9% 14,6 

Colombia 4,6% 7,6% 10,1 5,6% 2,7% 12,8 

Ecuador 2,0% 5,6% 4,3 1,7% 5,6% 4,0 

México 42,4% 17,6% 93,0 42,6% 14,0% 97,7 

Paraguay 0,4% 2,6% 0,9 1,2% 2,9% 2,7 

Perú 2,4% 9,1% 5,3 3,1% 8,6% 7,0 

Uruguay 1,0% 7,4% 2,3 1,4% 7,5% 3,2 

Venezuela 8,7% 3,7% 19,1 5,0% 6,8% 11,5 

Total 100,0% 10,5% 219,3 100,0% 11,0% 229,4 

Fuente: Secretaría General de la ALADI 

 
 
II.4.2 Comercio agropecuario 
 
El comercio agropecuario representó, en el promedio del período 93/99, el 15,9% del 
comercio total de los países de ALADI, creciendo a una tasa media del 6,7% anual, 
frente al 10,8% en que se expandió el comercio regional total, indicando una tendencia 
de disminución del peso de la agricultura en el total. Véase el Cuadro 6. 
 
En cuanto a la importancia de los productos agropecuarios en el comercio total, los 
mismos representan una proporción significativa de las exportaciones (22,1%), y un 
porcentaje relativamente menor en el caso de las importaciones (9,9%). 
 
La participación de las importaciones y exportaciones agropecuarias, respecto a las 
importaciones y exportaciones totales, decrecieron en ambos casos al 4,3% y 3,3%, 
respectivamente, aunque con un comportamiento diferente. En tanto que las 
importaciones, a pesar de la tendencia, mostraron una cierta estabilidad en el tiempo, 
las exportaciones, por su parte, presentaron un crecimiento importante al inicio del 
período para posteriormente ingresar en un proceso de descenso significativo. 
 
Como síntesis se puede señalar que si bien los productos agropecuarios participaron a 
una tasa relativamente importante en el total general del comercio exterior de los 
países de la ALADI (15,9%), la declinación de su contribución a una tasa anual 
promedio del 3,7% nos indica su pérdida de importancia en el comercio, tanto por el 
lado de las importaciones como por el de las exportaciones. 
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CUADRO 6 
ALADI 
PARTICIPACION DEL COMERCIO AGROPECUARIO 
1993-1999 

 ÍNDICE Total Comercio 
Total 

Importación 
Total 

Exportación 

Comercio global 

Crecimiento promedio anual 
(en %) 

10,8% 11,0% 10,5% 

Promedio anual 
(en miles de millones de US$) 

448,7 229,4 219,3 

Variación estándar 
(en miles de millones de US$) 

97,0 51,4 46,3 

Comercio 
agropecuario 

Crecimiento promedio anual 
(en %) 

6,7% 6,3% 6,8% 

Promedio anual 
(en miles de millones de US$) 

70,3 22,3 48,0 

Variación estándar 
(en miles de millones de US$) 

12,2 3,8 8,5 

Participación del 
comercio 
agropecuario 

Crecimiento promedio anual 
(en %) 

(3,7%) (4,3%) (3,3%) 

Promedio anual 
(en %) 

15,9% 9,9% 22,1% 

Variación estándar (%) 1,6% 1,1% 2,1% 

Fuente: Secretaría General de la ALADI 

 
 
En cuanto al destino y origen del comercio agropecuario, la participación de los países 
de la ALADI en el comercio es mucho más notoria en las importaciones que en las 
exportaciones. La significativa balanza comercial favorable que ostenta la región (las 
exportaciones más que duplican a las importaciones) determina tal situación. Véase el 
Cuadro 7. 
 
 

CUADRO 7 
ALADI 
ORIENTACION DEL COMERCIO AGROPECUARIO 
Promedio 1993-1999 
En miles de millones de dólares 
Comercio Importación Exportación Balanza comercial 

Intrarregional 57,0 56,1 --- 

Extrarregional 99,4 279,5 180,1 

Total 156,4 335,6 179,2 

% intrarregional en el total 36,5% 16,7% --- 

Fuente: Secretaría General de la ALADI 
(--) No corresponde el cálculo 

 
 
La incidencia del sector agropecuario en el comercio exterior difiere sustancialmente 
entre los países miembros de la ALADI, en la medida que existen economías como la 
de Paraguay, que basan fuertemente sus exportaciones en este sector (86,37%), y 
otras como las de Venezuela y México, que muestran una estructura de exportaciones 
cuyos productos principales corresponden a otros orígenes sectoriales y, 
consecuentemente, registran una baja participación agropecuaria (3,02% y 7,45% 
respectivamente). 
 
México, a pesar del dinamismo en su comercio exterior total, la proporción del sector 
agropecuario en el comercio es declinante. En cambio, países como Ecuador, 
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Paraguay y Uruguay que tienen tasas de participación del comercio agropecuario 
positivas, no son suficientes para contrarrestar la decreciente importancia 
agropecuaria en el comercio total de la región. 
 
Por otra parte, en una perspectiva relativa a la composición del producto exportado, la 
evolución del comercio de materia prima agrícola en el total del comercio de 
mercancías, para toda la región, representa una proporción cada vez menor, tendencia 
que se ha acentuado en la década del 90 respecto a la previa (véase el Cuadro 8). 
 
 

CUADRO 8 
ALADI 
PARTICIPACION DE LAS MATERIAS PRIMAS EN LAS EXPORTACIONES DE 
MERCANCIAS 
80/87 y 90/97 

País 

Período 80/97 Período 90/97 

Participación 
promedio  

Tasa de 
crecimiento anual 

Participación 
promedio  

Tasa de 
crecimiento anual 

Argentina 3,8% (2,3%) 3,4% (0,9%) 

Bolivia 5,9% 14,1% 9,0% 5,0% 

Brasil 3,5% 0,3% 3,5% (42,8%) 

Chile 9,4% 0,5% 9,6% 1,9% 

Colombia 5,2% (0,0%) 5,3% 1,2% 

Ecuador 1,7% 8,3% 2,4% 20,2% 

México 1,3% (1,7%) 1,3% (9,4%) 

Paraguay 38,1% (4,9%) 31,1% (12,5%) 

Perú 3,9% (3,8%) 3,0% (2,2%) 

Uruguay 19,7% (2,6%) 16,6% (6,0%) 

Venezuela -- -- -- -- 

Fuente: Banco Mundial 
Elaboración: Secretaría General de la ALADI 
(--) No existe información disponible 

 
 
En el análisis por país, las cifras indican la existencia de cierta diversidad entre las 
economías de la región. Por ejemplo, Paraguay y Uruguay exportan la mayor 
proporción de materias primas agrícolas seguidos de Chile y Bolivia. Con la excepción 
de Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador, los restantes países de la región presentan una 
tendencia declinante en la participación indicando que el incremento en el comercio 
total contiene una proporción cada vez menor de materias primas. 
 
En las economías más grandes de la región la participación de las materias primas en 
las exportaciones totales de mercancías es menos relevante.  
 
 
II.4.3 Destino y origen del comercio agropecuario 
 
La oferta exportable de productos agropecuarios encuentra en el hemisferio norte al 
principal mercado de colocación. Los países europeos con el 27,8% y los Estados 
Unidos con el 23,9%, constituyen la mayor fuente de ingresos de las exportaciones 
agropecuarias de la región. Tomados en su conjunto, en tercer lugar se ubican los 
países de ALADI con el 16,7% de participación. Véase el Cuadro 9. 
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Considerando siempre el período 93/99, las exportaciones agropecuarias de los 
países miembros crecieron a un ritmo promedio del 6,8% y las importaciones al 6,3%. 
En este contexto, las exportaciones hacia Estados Unidos tuvieron un comportamiento 
positivo del 7% anual, aunque el mayor crecimiento medio anual correspondió a las 
exportaciones hacia China con el 23,7%. 
 
Brasil y Argentina absorben el 50% de las exportaciones agropecuarias de la región. 
En efecto, el comercio intrarregional tiene como principal destino a Brasil, que absorbió 
el 39% de las exportaciones en el período de referencia. Además, se constituyó en el 
principal receptor de las exportaciones de sus socios del MERCOSUR (de Paraguay –
72%-, de Uruguay -68%- y de Argentina -58,5%-). A su vez, Argentina fue, con el 11%, 
el segundo receptor de las exportaciones agropecuarias de la región, siendo también 
un importante destino de las exportaciones de los restantes integrantes del 
MERCOSUR. 
 
ALADI se constituye en un destino muy significativo de las exportaciones 
agropecuarias. Se observa que Bolivia –74,8%-, Paraguay -57,2%-, Uruguay -53,0%-, 
Venezuela –43,8%- y Argentina –31,5%-, son los países que encuentran en sus pares 
de la región los mayores porcentajes de colocación de exportaciones de productos 
agropecuarios. 
 
 
CUADRO 9 
ALADI 
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES AGROPECUARIAS 
Participación en el total exportado y variación de la participación 
1993-1999 
En porcentajes 
 

Orígenes 

Principales destinos 

Subtotal 
Estados Unidos 

Países 
Europeos 

Japón China ALADI 

 Part. Var. Part. Var. Part. Var. Part. Var. Part. Var. Part. 

Argentina 5,7 9,8 27,1 5,3 3,2 1,7 2,9 45,8 31,5 5,7 70,4 

Bolivia 12,4 2,4 8,9 29,2 0,6 17,0 0,0 -- 74,8 16,6 96,6 

Brasil 11,5 2,5 40,5 5,8 5,6 4,6 3,1 32,0 7,7 11,1 68,5 

Chile 23,6 0,5 15,9 (4,2) 21,2 (4,6) 1,0 47,0 17,5 -2,8 79,1 

Colombia 32,2 6,4 36,4 2,2 6,2 6,8 0,2 25,5 8,8 30,1 83,9 

Ecuador 40,0 6,0 28,6 10,9 4,3 13,7 2,2 65,4 12,6 32,1 87,7 

México 81,0 9,3 5,7 14,6 2,0 17,9 0,2 24,8 2,3 29,4 91,1 

Paraguay 5,4 10,5 28,5 0,6 0,3 28,4 0,0 -- 57,2 16,1 91,5 

Perú 17,4 5,3 30,9 10,2 6,5 0,3 13,7 (0,7) 8,8 6,1 77,3 

Uruguay 4,9 10,5 23,0 5,2 1,3 17,9 1,8 0,3 53,0 23,5 84,1 

Venezuela 21,0 4,7 9,8 17,0 1,1 10,9 0,0 -- 43,8 16,0 75,8 

Total 
general 

23,9 7,0 27,8 5,2 5,6 2,4 2,4 23,7 16,7 7,4 76,5 

Fuente: Secretaría General de la ALADI 
(--) No fue posible el cálculo en logaritmos por existir valores iguales a cero 

 
 
Entre los factores que influyen en el comercio intrarregional, las distancias entre los 
socios constituye uno de los elementos significativos. Sin embargo, merece destacarse 
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el caso de México por sus exportaciones a Brasil (26,0% de las exportaciones 
mexicanas a la región), a Argentina (9,0%) y a Chile (10,1%), siendo a su vez un 
destino importante de las exportaciones de Chile (10,6%) y de Perú (22,6%). 
 
Tomando en cuenta el comercio mundial, el principal origen de las importaciones de 
productos agropecuarios para la región fue, en el período 93/99, Estados Unidos, con 
el 37,7%, seguido por el bloque de ALADI con el 36,4%, superando a los países 
europeos que representaron el 12% de la demanda de importaciones de la región. De 
manera individual, Argentina se constituyó en el segundo proveedor con el 16% del 
total, particularmente dirigidas a Brasil, Chile, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Por su 
parte Brasil participó con el 4,5% de las importaciones de la región orientadas 
principalmente desde Argentina, Paraguay y Uruguay. 
 
En términos de tasas de variación, las importaciones desde Estados Unidos crecieron 
a un promedio anual cercano al 7%, mientras que las provenientes de Europa se 
redujeron anualmente al 1,6%. Las importaciones intrarregionales mostraron el mayor 
dinamismo, con un crecimiento del 8,5%, siendo las más activas las de Ecuador 
(38%), Bolivia (27%) y Venezuela (26,5%). El único caso que registró tasas 
decrecientes correspondió a las importaciones de Chile con el 8% anual promedio en 
la demanda agropecuaria desde los países de la región. 
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III COMERCIO AGROPECUARIO Y VENTAJAS COMPARATIVAS 
 
El comercio intrarregional de productos agropecuarios tiene como marco en la década 
de los años 90 el crecimiento económico de los países de la región, que se equipara al 
de la economía mundial, y los efectos de las diferentes crisis financieras sobre el 
crecimiento de las economías regionales y su comercio, particularmente notable en la 
segunda mitad de la década.  
 
Por otra parte es importante resaltar, también lo ya mencionado en la sección anterior, 
que el período en estudio presenta un desarrollo relativo de los mercados regionales 
por el crecimiento económico de los países, que impacta en el comercio intrarregional, 
destacándose la participación creciente de los países de la región como origen y 
destino de su comercio. 
 
En este contexto se realiza el análisis histórico del comercio intrarregional de cada uno 
de los países de la región, en términos de su balanza comercial, la composición del 
comercio (a partir de los principales capítulos del Sistema Armonizado que lo integran) 
y las vinculaciones con los principales socios regionales de este comercio (como 
principales destinos y orígenes del mismo). 
 
Una característica del comercio intrarregional de este período ha sido la dinámica que 
le ha impuesto el proceso de apertura comercial y la influencia de la competencia del 
mercado internacional en las economías regionales. En un intento para mostrar tal 
situación, se tomó en consideración el Índice de Contribución al Saldo (ICS), utilizado 
por ALADI en otro Estudio11, que refleja lo que se denomina las “ventajas 
comparativas reveladas”. Este índice presenta un escenario aproximado de la 
competencia o complementariedad posible en el comercio entre los países de la región 
y entre éstos con el mundo. 
 
Al final de esta sección se presenta un resumen de la situación analizada para cada 
uno de los países de la Asociación como exportador o importador neto en el marco del 
comercio intrarregional. 
 
III.1 Comercio agropecuario intrarregional por países12 
 
III.1.1 Argentina 
 
En el promedio del período 1993-1999, las importaciones argentinas de productos 
agropecuarios provenientes de la región, representaron el 60% de las importaciones 
agropecuarias del país, mientras que, en el caso de las exportaciones, la región fue 
destinataria del 31.5% de las exportaciones agropecuarias totales (véase Cuadro 10). 
 
Argentina se constituyó en el período como un exportador neto de productos 
agropecuarios a la región, registrando la mayor balanza comercial positiva (US$ 2.667 
millones) con los restantes países de la región, durante el promedio del período 
analizado. A excepción de Ecuador, con quien mantuvo un déficit comercial, con los 
demás países miembros alcanzó un resultado comercial favorable, destacándose por 
su magnitud el saldo positivo ante Brasil de US$ 1.603 millones. 
 
Por otra parte, sus exportaciones a la región se caracterizaron por concentrarse, 
principalmente, en productos con poco valor agregado, en tanto que en sus 

                                                
11

 Véase “El impacto de las preferencias comerciales sobre el comercio intrarregional, análisis del 
MERCOSUR  y los acuerdos bilaterales de Chile”, ALADI/SEC/Estudio 127, 18 de mayo de 2000. 
12

 Los Cuadros de comercio agropecuario intrarregional por países constan en el anexo correspondiente 
al capítulo III.  
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importaciones se observa una variedad de productos elaborados entre los 10 
principales capítulos, si bien entre los primeros se ubican capítulos de productos sin 
elaborar (capítulo 02, carne y despojos comestibles; 08, frutas y frutos comestibles, 
etc. ; 44, maderas, carbón vegetal, etc.; y 09, café, té, etc.). 
 
Los principales productos exportados a la región se ubican en los capítulos 10 
(cereales), 15 (grasas y aceites, etc.) y 04 (leche y productos lácteos, etc.). Los 10 
principales capítulos totalizaron US$ 2.956 millones, representando el 82% de las 
exportaciones agropecuarias de Argentina destinadas a la región. Solamente el 
capítulo 10 representa el 33,4% del total. 
 
El principal destino de las exportaciones agropecuarias argentinas a la región es Brasil 
(57,3%), siguiéndole en importancia Chile (11,3%), Venezuela (6,1%), Perú (5,2%) y 
Paraguay (5,0%). El resto de países participa en menos del 4%. 
 
III.1.2 Bolivia 
 
Bolivia es también un exportador neto de productos agropecuarios, con un saldo 
comercial favorable de US$ 198 millones promedio del período 1993-1999. Los saldos 
comerciales positivos de mayor magnitud fueron registrados con Perú y Colombia, que 
contribuyeron con el 80% del saldo, seguidos por Uruguay. Las dos únicas balanzas 
negativas se verificaron en el comercio con Chile y Cuba. 
 
Es uno de los países que mayor concentración de comercio de productos 
agropecuarios mantiene con la región. En efecto, el 74,8% de sus exportaciones se 
destinan a la misma, en tanto que el 56,5% de las importaciones se originan en dicho 
marco geográfico (véase el Cuadro 10).  
 
Por su parte, los 10 principales capítulos de la exportación agropecuaria de Bolivia a la 
región representaron el 96,0% de las mismas, destacándose los productos del 
complejo oleaginoso, desde las semillas y frutos hasta los aceites y desperdicios de su 
industria, siendo este último el que se ubicó en el primer lugar de importancia. 
Posteriormente se situaron los productos del rubro maderero y el algodón. 
 
Por otro lado, los 10 principales capítulos referidos a la importación acumularon el 
81,9% de las mismas, con una mayor presencia de productos elaborados como ser, 
preparaciones alimenticias diversas, cereales, productos de la molinería, azúcares y 
artículos de confitería y preparaciones a base de cereales y lácteos, entre otros. 
 
El principal destino regional de las exportaciones agropecuarias de Bolivia fue Perú 
(30,7%), al que exportó, fundamentalmente, productos de los capítulos 23 
(desperdicios de la industria alimenticia, etc.), 5201 (algodón sin cardar ni peinar) y 17 
(azúcares y artículos de confitería), seguido por Colombia (27,4%) y Argentina 
(15,3%). Asimismo, Argentina suministró el 40% de las importaciones de Bolivia, 
seguida de Chile (32,8%) y Brasil (11,5%). 
 
III.1.3 Brasil 
 
Brasil no posee en la región un mercado significativo para sus exportaciones 
agropecuarias ya que sólo destina el 7,7% del total exportado a nivel mundial. En 
cambio, por el lado de las importaciones encontramos que el 57% de las mismas 
provienen de sus socios de ALADI (véase el Cuadro 10). 
 
Tal situación determinó que Brasil sea un importador neto de productos agropecuarios 
de la región, registrando, en el promedio considerado, la balanza comercial negativa 
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de mayor magnitud entre los países miembros de la ALADI (US$ 2.289 millones). 
Brasil es importador neto de Argentina, con un déficit de US$ 1.823 millones; de 
Uruguay (US$ 324 millones); de Paraguay (US$ 126 millones); de Chile (US$ 122 
millones); y Ecuador (US$ 11 millones). A su vez, Brasil es exportador neto a 
Venezuela, Bolivia, México, Colombia, Cuba y Perú. 
 
Su estructura comercial regional presenta la característica que entre sus exportaciones 
principales se encuentran productos agropecuarios elaborados tales como los 
correspondientes a los capítulos 17 (azúcares y productos de confitería), 18 (cacao y 
sus preparaciones), 22 (bebidas, etc.), 21 (preparaciones alimenticias diversas) y 20 
(preparaciones de hortalizas, etc.), en tanto que sus importaciones corresponden, 
principalmente, a materias primas y bienes básicos (cereales, productos de la 
molinería, lácteos, algodón, hortalizas y legumbres, frutas, etc.). 
 
Los 10 principales capítulos de las exportaciones de Brasil concentran el 81,6% de las 
exportaciones agropecuarias a la región. En cuanto a las importaciones, los 10 
capítulos más relevantes representan el 85,3% del total de importaciones 
agropecuarias regionales. 
 
Los principales destinos de las exportaciones agropecuarias intrarregionales de Brasil 
son los países del MERCOSUR y Chile. En orden de importancia, se encuentra 
Argentina (38,6%), seguida de Paraguay (22,0%), Uruguay (14,0%), y Chile (6,6%), 
con los que completa el 81,4% de las exportaciones a la región. Por el lado de las 
importaciones, nuevamente Argentina ostenta el primer lugar, con el 65,7% de 
participación, seguida de Uruguay (14,1%) y Paraguay (11,1%). 
 
III.1.4 Chile 
 
En el período bajo análisis, Chile fue un exportador neto de productos agropecuarios a 
la región, con un saldo registrado de US$ 104 millones (véase el Cuadro 10). 
 
El mayor superávit comercial lo registró con Brasil, por un valor de US$ 101 millones, 
en tanto que el déficit más importante se produjo en el intercambio con Argentina (US$ 
218 millones). Los demás países miembros con los que Chile tiene balanza comercial 
negativa son Paraguay, Ecuador y Uruguay. 
 
En igual sentido que en el caso brasileño, sólo dirige a la región el 17,5% de sus 
exportaciones, en cambio importa el 59,5% de los productos agropecuarios totales. 
 
Si bien el principal rubro de exportación a la región es el de frutas frescas, los 
siguientes capítulos en orden de importancia corresponden a productos con mayor 
nivel agregado: 20 (preparaciones de hortalizas, etc.), 21 (preparaciones alimenticias 
diversas) y 22 (bebidas, líquidos alcohólicos, etc.). A su vez, entre los principales 
productos de importación se encuentran las carnes (procesadas y sin procesar), 
aceites, cereales, residuos y desperdicios de la industria alimenticia, café, té, etc., y 
azúcar y productos de confitería, entre otros. 
 
El principal destino de las exportaciones agropecuarias de Chile hacia la región es 
Brasil (23,0%), particularmente del capítulo de frutas, que participa con el 42,8% de las 
exportaciones y a donde se dirigen el 32,7% de las exportaciones regionales de este 
capítulo, seguido del capítulo 20 (preparaciones de legumbres) y el 03 (pescados y 
crustáceos). El segundo destino en importancia de las exportaciones agropecuarias de 
Chile es la Argentina, que abarca el 19,5% de las mismas, seguido de Perú (12,1%), 
México (10,6%) y Colombia (9%). 
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Los principales proveedores regionales de Chile son Argentina (58,2%), principalmente 
de aceites, carnes y cereales. Brasil, por su parte, es el segundo país en importancia 
en el origen de las importaciones (10,5%) y abastece al mercado chileno, 
fundamentalmente, de productos de los capítulos 09 (café, té, etc.), 18 (cacao, etc.) y 
17 (azúcar y artículos de confitería.). 
 
III.1.5 Colombia 
 
Colombia es un importador neto de productos agropecuarios de la región, con una 
balanza comercial negativa de US$ 359 millones como promedio del período 1993-
1999, la cual tiende a ser cada vez más deficitaria, a pesar que en 1998 se produjo 
una disminución importante del déficit para volver a incrementarse en 1999. En esta 
evolución se destaca un comportamiento creciente de las importaciones y una mayor 
variabilidad en las exportaciones. 
 
Tampoco Colombia ha privilegiado a la región como mercado principal de sus 
exportaciones agropecuarias ya que sólo destinó el 8,8% del total de su oferta 
sectorial. Por su parte, la región fue el origen del 43,7% de las importaciones totales 
agropecuarias colombianas (véase el Cuadro 10). 
 
Excepto con Cuba y Perú, y en magnitudes pocos significativas, los restantes países 
de la región mantienen saldos comerciales agropecuarios a su favor respecto de 
Colombia, siendo Ecuador, Argentina y Chile, los que ostentan los mayores saldos 
positivos. Cabe señalar el caso de Venezuela, país con el que mantiene el mayor 
comercio agropecuario y con el cual registra casi igual nivel de importación y 
exportación. En el extremo opuesto, Cuba, Paraguay y Uruguay son los de menor 
comercio de productos agropecuarios. 
 
El principal rubro de exportación agropecuaria de Colombia a la región corresponde al 
capítulo 17 (azúcares y productos de confitería), con casi el 50% de las mismas, 
seguido de preparaciones a base de cereales, y hortalizas y legumbres. En cuanto a 
las principales importaciones se destaca el denominado complejo granario, compuesto 
por granos, aceites y residuos y subproductos de la industria alimenticia. Cabe acotar 
también la presencia de capítulos correspondientes a diferentes productos alimenticios 
elaborados. 
 
Los principales destinos de las exportaciones agropecuarias de Colombia para el 
período analizado fueron Venezuela, con el 52,7%, Ecuador (19,5%) y Perú (13,7%), 
como los más importantes, ya que constituyeron el 85,9% de las exportaciones 
agropecuarias de Colombia a la región. Por el lado de las importaciones, los 
principales abastecedores fueron Venezuela (24,7%), Ecuador (20,4%), Argentina 
(14,7%) y Chile (12,8%). 
 
III.1.6 Ecuador 
 
En el período 1993-1999, Ecuador registró una exportación neta de productos 
agropecuarios a la región de US$ 131 millones, a pesar de que sólo el 12,6% de sus 
exportaciones agropecuarias se dirigen a la misma, en tanto que el 44,4% de sus 
importaciones agropecuarias se originan en ella (véase el Cuadro 10). 
 
Observando la evolución del período, sólo en el año 1998 se produce un déficit 
comercial sectorial como consecuencia, fundamentalmente, del fuerte incremento en 
las importaciones. En tal contexto, cabe señalar la presencia de importantes 
fluctuaciones en los últimos años, con declinación en las exportaciones y fuerte 
incremento en las importaciones aunque disminuyen abruptamente en 1999. 
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Excepto con Bolivia y Uruguay, y en magnitudes poco relevantes, con los demás 
países mantuvo una balanza superavitaria, siendo las más importantes las registradas 
con Colombia, Argentina, México y Chile. 
 
Los principales productos exportados correspondieron a frutas frescas, preparaciones 
de carnes y pescado, y cereales. Por su parte, los que mayores importaciones 
registran son azúcares y productos de confitería, aceites y preparaciones alimenticias 
diversas, entre los más importantes. 
 
A su vez, los principales destinos regionales de las exportaciones agropecuarias del 
Ecuador son Colombia (35,1%), Argentina (22,1%) y Chile (20,0%) que agrupan el 
77,2% del total de exportaciones agropecuarias del Ecuador a la región. A Colombia 
exporta, básicamente, productos del capítulo 10 (cereales) y 16 (preparaciones de 
carnes, etc.); y hacia Argentina y Chile principalmente del 08 (frutas y frutos 
comestibles, etc.). Asimismo, Colombia es el primer proveedor de productos 
agropecuarios (36,9% del total), seguido de Chile (26,9%) y Argentina (18,9%). 
 
III.1.7 México 
 
México es un importador neto de productos agropecuarios de la región, registrando 
una balanza deficitaria en todo el período analizado. El déficit de mayor magnitud se 
registró en el año 1994, por un valor de US$ 504 millones. En los dos últimos años 
(1998 y 1999) se produjo un incremento en las importaciones y una disminución 
sensible de las exportaciones agropecuarias de México a la región, acentuando el 
resultado comercial desfavorable. 
 
Es el país que mantiene la menor proporción de su comercio agropecuario regional 
respecto al total mundial, ya que sólo destina el 2,3% de sus exportaciones 
agropecuarias y compra el 5,4% de sus importaciones (véase el Cuadro 10). 
 
Cuba, Colombia y Venezuela, son los únicos países que poseen saldos comerciales 
de productos agropecuarios negativos con México, si bien de magnitudes inferiores a 
US$ 20 millones promedio anual. En cambio, Argentina (US$ 119 millones) y Chile 
(US$ 99 millones) son los que mayores saldos a su favor mantienen con el país 
azteca. 
 
Tanto en términos de exportaciones como de importaciones, se observa una gran 
presencia de capítulos integrados por productos elaborados. Además, se da la 
particularidad que entre los diez principales capítulos de exportación y de importación, 
seis de los mismos se presentan en ambas corrientes de intercambio. Ellos son: 10 
(cereales), 15 (grasas y aceites, etc.), 17 (azúcares y productos de confitería), 19 
(preparaciones a base de cereales, etc.), 21 (preparaciones alimenticias diversas) y 22 
(bebidas, etc.), con el agregado que este último es el principal rubro de exportación en 
tanto que el capítulo 15 lo es del lado de la importación. 
 
Por otra parte, Brasil es el principal destino regional de las exportaciones 
agropecuarias de México, absorbiendo el 26,0% de las mismas. Le sigue en 
importancia Colombia con el 15,2%, Cuba (14,5%); Venezuela (13,7%) y Chile 
(10,1%). 
 
De las importaciones agropecuarias de México originarias de la región, el 31,0% 
provienen de Argentina, fundamentalmente de aceite y semillas oleaginosas. Chile es 
el segundo proveedor principal con el 27%. Luego se ubican Brasil y Perú. 
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III.1.8 Paraguay 
 
Si bien Paraguay es un exportador neto de productos agropecuarios a la región, se 
observa una tendencia decreciente de su excedente comercial, especialmente a partir 
de 1997, año en que comienzan a disminuir las exportaciones. En este contexto es 
importante tomar en cuenta que las exportaciones paraguayas al Brasil, principal 
destino regional, disminuyen drásticamente en este período, así como las dirigidas a 
Argentina en el último año. Cabe señalar que mientras con Brasil mantiene una 
balanza fuertemente favorable, dicha relación se invierte con relación a su segundo 
principal destino, la Argentina. 
 
Paraguay destina a los países de la región el 57,2% de sus exportaciones 
agropecuarias e importa el 68,8% de las compras totales del sector (véase el Cuadro 
10). Su oferta exportadora se concentra fundamentalmente, en el mercado brasileño al 
cual destina el 72,0% de las exportaciones agropecuarias de Paraguay a la región, 
seguido por Argentina, con el 14,3%, y Chile con el 6,2%. 
 
Aproximadamente, el 70% de las exportaciones al mercado brasileño se concentran 
en la partida 5201 (algodón sin cardar ni peinar), el capítulo 12 (semillas y frutos 
oleaginosos, etc.) y el 15 (grasas y aceites, etc.), mientras que las destinadas hacia 
Argentina se componen, en un 75%, por el capítulo 44 (madera, etc.), 12 y la partida 
5201. Por su parte, el 87% de las exportaciones a Chile se componen del capítulo 02 
(carnes y despojos comestibles) y la partida 5201. 
 
A su vez, alrededor del 50% de las importaciones regionales agropecuarias del 
Paraguay provienen del Brasil, el 34,6% de la Argentina y el 9,3% del Uruguay. Con 
estos dos últimos países mantiene saldos comerciales negativos, siendo mucho más 
significativo con Argentina. Como se observa, el peso del MERCOSUR como 
abastecedor y demandante es muy significativo en el comercio agropecuario del 
Paraguay. 
 
La composición de las importaciones con origen en Brasil se concentra, 
principalmente, en el capítulo 24 (tabaco y sucedáneos del tabaco). Por su parte, las 
provenientes de Argentina también tiene al capítulo 24 como uno de los principales 
rubros, al igual que el 01 (animales vivos), 04 (leche y productos lácteos, etc.) y 22 
(bebidas, etc.); mientras que las del Uruguay se concentran en el capítulo 24 y el 11 
(productos de la molinería). En conjunto, los tres socios del MERCOSUR suman el 
85% de las importaciones agropecuarias regionales del Paraguay. 
 
III.1.9 Perú 
 
Aunque a nivel mundial Perú sea un país exportador neto de productos agropecuarios, 
tal condición se invierte a nivel regional, con una balanza en su comercio intrarregional 
de productos agropecuarios negativa de US$ 420 millones, promedio del período 
1993-1999, y con una leve tendencia a incrementarse. En el último año del período en 
cuestión, se produjo una disminución del déficit a partir de una fuerte reducción de las 
importaciones. Por otra parte, hasta 1998 las importaciones peruanas de productos 
agropecuarios desde la región han crecido más que las exportaciones. 
 
Los países miembros de la ALADI son abastecedores importantes del mercado 
peruano, en la medida que el 46,3% de las importaciones peruanas de productos 
agropecuarios provienen de la región. A su vez, y al igual que su socio andino 
Colombia, sólo el 8,8% de sus exportaciones agropecuarias van destinadas a la región 
(véase el Cuadro 10). 
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Argentina es el país con el que Perú alcanza el mayor déficit promedio, US$ 211 
millones, equivalente al 50% de la balanza negativa regional sectorial, siendo además 
uno de los países al que destina menores exportaciones. A su vez, es el principal 
proveedor regional del Perú, con el 38,8%, seguido de Chile (16,4%), Bolivia (15,2%), 
Colombia (9,6%) y Uruguay (5,1%). Estos 5 países proveen el 85% de las 
importaciones agropecuarias regionales del Perú. 
 
Los principales productos que componen las exportaciones agropecuarias de Perú a la 
región, se encuentran en los capítulos 23 (residuos y desperdicios de la industria 
alimenticia), 16 (preparaciones de carnes, pescados, etc.), 15 (grasas y aceites) y 03 
(pescados y crustáceos). Por su parte, los principales rubros de importación son el 
capítulo 10 (cereales), 17 (azúcar y productos de confitería), 15 (grasas y aceites) y 23 
(residuos y desperdicios de la industria alimenticia). 
 
México constituye el principal destino de las exportaciones agropecuarias del Perú a la 
región, con el 22,5%, seguido de Colombia (20,8%) y Ecuador (11,9%). Los saldos 
comerciales positivos se observan en su intercambio con México, Venezuela y Cuba. 
Es interesante notar que Brasil, siendo un país limítrofe, no aparece entre los 
principales socios comerciales. Su participación es del 8,6% de las exportaciones 
agropecuarias de Perú y del 4,0% de las importaciones, ocupando en ambos casos el 
sexto lugar como socio comercial entre los países de la región. 
 
III.1.10 Uruguay 
 
En el período 1993-1999, Uruguay se presenta como un exportador neto a la región. 
Su balanza comercial de productos agropecuarios con la misma tiene una fuerte 
tendencia a aumentar excepto por el último año, cuando las exportaciones regionales 
se redujeron drásticamente un 38,5%, mientras que las importaciones también 
disminuyeron pero en un porcentaje menor. Esta declinación del año 1999 acompañó 
la disminución significativa de las exportaciones a Brasil (44,4%). De la misma 
manera, las exportaciones hacia Argentina, con el que es un importador neto 
importante, también caen fuertemente (48,1%), profundizando este año el déficit de la 
balanza comercial bilateral. Estos dos países concentran alrededor del 80% del 
comercio regional agropecuario del Uruguay. 
 
Uruguay es el país cuyo comercio de importación de productos agropecuarios se 
abastece en mayor medida de los países de la ALADI, al originarse en la región el 
78% de dicho comercio. No menos significativa es la región como destino de las 
exportaciones agropecuarias uruguayas al totalizar el 53% del total de las 
exportaciones agropecuarias del país (véase el Cuadro 10). 
 
Las principales exportaciones del Uruguay a la región están comprendidas, 
básicamente, en capítulos correspondientes a los denominados productos 
tradicionales, a saber, granos (capítulo 10), lácteos (capítulo 04), carnes (capítulo 02), 
productos de la molinería (capítulo 11), animales vivos (capítulo 1) y pescados 
(capítulo 03). Por su parte, las importaciones principales corresponden a los capítulos 
21 (preparaciones alimenticias diversas), 09 (café, té, etc.), 17 (azúcares y productos 
de confitería), y 44 (madera, etc.). 
 
En cuanto a la estructura por países, las exportaciones a Brasil están compuestas en 
un 80% por productos del capítulo 10 (37,1%), 04 (20,2%), 02 (12,6%) y 11 (10,1%), y 
las importaciones por los capítulos 09 (25,5%), 17 (16,6%), 44 (10,5%) y 02 (6,8%). 
Argentina, por su parte absorbe, el 11% de las exportaciones uruguayas a la región de 
productos comprendidos en los siguientes capítulos: 02 (23,1%), 04 (22,8%), 19 
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(10,4%) y 01 (7,6%). Por otra parte, Argentina es la fuente del 46,2% de las 
importaciones regionales de productos, entre los que se encuentran los comprendidos 
en los capítulos: 21 (21,5%), 10 (10,3%), 15 (9,8%) y 19 (7,8%). 
 
III.1.11 Venezuela 
 
Finalmente, Venezuela es un importador neto de productos agropecuarios de la 
región. La balanza comercial es deficitaria en todos los años del período 1993-1999 y 
tiende a aumentar esta característica en los dos últimos años, como consecuencia de 
un significativo incremento en las importaciones. El saldo comercial promedio del 
período arrojó un déficit algo inferior a los US$ 300 millones. Colombia, principalmente, 
y Cuba, con menor valor, son los únicos países con los que su saldo comercial 
agropecuario es positivo. 
 
Venezuela registra un comercio agropecuario relativamente equilibrado con la región, 
al vender el 43,8% de sus exportaciones y comprar de la misma el 34,5% de su 
demanda sectorial total (véase el Cuadro 10). 
 
El principal destino de las exportaciones agropecuarias de la región es Colombia, que 
concentra el 85,3% de las mismas. Le sigue Brasil con el 4,7 %, Perú (2,9%), México 
(2,5%) y Ecuador (2,1%). Los demás países de la región están todos por debajo del 
1%. Con relación a las importaciones regionales, el principal origen de las mismas es 
Argentina con el 35,8%, seguida de Colombia (25,4%), Chile (10,8%), Brasil (8,1%) y 
Paraguay (6,2%). 
 
Los principales productos de exportación de Venezuela a la región, en el período bajo 
estudio, están comprendidos en los capítulos: 22 (bebidas, etc.), 10 (cereales), 12 
(semillas oleaginosas) y 19 (preparaciones a base de cereales) entre los principales, 
mientras que los de importación se ubican en los capítulos 15 (aceites y grasas), 17 
(azúcar y productos de confitería), 10 (cereales) y 23 (residuos y desperdicios de la 
industria alimenticia). 
 
Las exportaciones agropecuarias de Venezuela están pasando por cambios 
importantes. Como ejemplo de ello se puede señalar que los productos del capítulo 24 
(tabaco y sucedáneos del tabaco) tienen una fuerte tendencia a crecer en los últimos 
tres años y han pasado a ser el más importante rubro en 1999, desplazando así a los 
productos del capítulo 22. 



 

 30 

 
 

CUADRO 10  
ALADI 
Características del comercio agropecuario intrarregional por país 
 Promedio período 1993-1999 

País 
Saldo comercial 

agropecuario 
intrarregional 

Valor anual promedio 
en millones de U$S 

Proporción del comercio 
agropecuario regional/total 

 
en porcentaje 

Crecimiento anual 
en porcentaje 

Exportación Importación Saldo Exportación Importación Exportación Importación 

Argentina Exportador neto 3.600,5 933,9 2.666,7 31,48% 60,02% 8,99% 7,38% 

Bolivia Exportador neto 287,2 88,8 198,4 74,3% 56,49% 13,90% 20,28% 

Brasil Importador neto 1.170,8 3.460,1 - 2.289,3 7,74% 57,00% 7,66% 10,86% 

Chile Exportador neto 719,6 615,6 104,1 17,49% 59,46% (5,95%) (4,06%) 

Colombia Importador neto 315,7 675,1 - 359,4 8,79% 43,69% 11,98% 11,82% 

Ecuador Exportador neto 314,9 184,3 130,7 12,57% 44,42% 12,51% 31,21% 

México Importador neto 151,1 429,2 - 278,1 2,26% 5,45% 23,87% 1,71% 

Paraguay Exportador neto 452,4 338,7 113,7 57,21% 68,80% 2,70% 21,75% 

Perú Importador neto 138,9 559,1 - 420,2 8,80% 46,35% 9,41% 4,00% 

Uruguay Exportador neto 614,1 316,5 297,6 53,01% 78,05% 11,36% 11,32% 

Venezuela Importador neto 250,4 546,5 - 296,2 43,84% 34,48% 2,33% 10,81% 

Fuente: Secretaría General de la ALADI 
Nota: México aparece con una tendencia a disminuir su déficit comercial de productos agropecuarios con los países de la ALADI. Paraguay por el contrario muestra una tendencia a 
disminuir su excedente comercial agropecuario con la región. 
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III.1.12 El comportamiento de los principales capítulos de la NALADISA en el comercio 
agropecuario intrarregional 

 
El comercio de productos identificados como agropecuarios presenta ciertas 
características que permiten hacer algunas consideraciones. Tomando los 10 
principales capítulos de exportación e importación a nivel de país en el contexto del 
comercio intrarregional, se observa que el rubro cereales es el que genera el mayor 
intercambio (16% del comercio total de importación agropecuaria regional), atento a 
que en todos los países se presenta entre uno de los diez primeros rubros, siendo 
para Argentina y Uruguay el principal capítulo de exportación intrarregional. Excepto 
para Argentina, en los restantes países se ubica entre uno de los rubros principales de 
importación, destacándose Brasil, Colombia y Perú donde se posiciona como el de 
mayor demanda intrarregional individual. 
 
Continuando con igual criterio, luego se encuentra el capítulo 15 (grasas y aceites), 
segundo en importancia en Argentina y tercero en Bolivia y Paraguay, el capítulo 17 
(azúcares y artículos de confitería), así como el 21 (preparaciones alimenticias 
diversas), los cuales también forman parte del comercio principal de exportación o 
importación agropecuaria de los países de la región. 
 
Con menor presencia entre los principales rubros del comercio agropecuario 
intrarregional de todos los países, encontramos al capítulo 11 (productos de la 
molinería, etc.), 3 (pescados y crustáceos), 8 (frutas y frutos comestibles), 19 
(preparaciones a base de cereales, etc.) y 22 (bebidas y líquidos alcohólicos, etc.). 
 
Otro aspecto que merece señalarse es que en todos los países se observa un flujo de 
ambas corrientes de intercambio a nivel de, por lo menos, uno de los capítulos 
principales. Particularmente importante es el caso de Ecuador y de México, países en 
los que en 6 de los 10 principales capítulos se registran exportaciones e 
importaciones. En menor medida, aparecen Bolivia y Paraguay, con 4 capítulos, y 
Argentina, Colombia, Uruguay y Venezuela con dicho comportamiento en 3 capítulos. 
Véase el Cuadro 11. 
 
Este doble comportamiento se presenta en el capítulo10 (cereales) en 5 países 
(Ecuador, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela), al igual que el capítulo 15 (grasas 
y aceites, etc.) en Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay. Por su parte el 
capítulo 17 (azúcares y productos de confitería), se observa en el flujo de exportación 
y de importación de Bolivia, Ecuador, México y Venezuela.  
 
Otro hecho destacable es que en muchos de los casos, la corriente exportadora e 
importadora se registra en los capítulos que se ubican entre los primeros lugares de 
importancia comercial. Así por ejemplo sucede en México con el capítulo 17 (azúcares 
y productos de confitería), que es su 2º capítulo de exportación agropecuaria a la 
región y el 1º de importación, o el capítulo 21 (preparaciones alimenticias diversas), 
tercero en ambas corrientes comerciales, situación que también se presenta con el 
capítulo 15 (grasas y aceites, etc.) en Perú. 
 
Si bien la característica observada de la corriente simultánea de exportación e 
importación requiere de un mayor análisis que permita justificar o interpretar tal 
comportamiento, a priori se puede anticipar que ello puede obedecer a condiciones de 
competitividad de determinados productos en los países, así como a la diversidad de 
bienes que integran los capítulos, donde se presentan casos como el 17 (azúcares y 
productos de confitería) en el cual se encuentran tanto materias primas como 
productos elaborados, o el capítulo 8 (frutas, etc.) integrado por bienes producidos en 
regiones de clima templado así como también tropical. Otros casos de igual 
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tratamiento son el capítulo 24 (tabaco, etc.) o el 02 (carnes, etc.), el primero por la 
presencia de bienes con diverso tipo, y el restante por reunir bienes sin elaborar 
aunque de características distintivas desde el punto de vista de los gustos del 
consumidor. 
 
En la siguiente sección se profundizará el análisis de las complementariedades y 
potencialidades en el comercio agropecuario intrarregional. 
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CUADRO 11: DIEZ PRINCIPALES CAPITULOS DE EXPORTACION E IMPORTACION INTRARREGIONAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS - PROMEDIO 1993-1999 
 

CAP ARG BOL BRA CHI COL ECU MEX PAR PER URU VEN 

 X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

11                       

12                       

13                       

14                       

15                       

16                       

17                       

18                       

19                       

20                       

21                       

22                       

23                       

24                       

29*                       

33*                       

35*                       

38*                       

41*                       

43*                       

44                       

50*                       

51*                       

52*                       

53*                       

 * Capítulos con participación parcial de productos agropecuarios, de acuerdo a como se definen en el presente estudio. 
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III.2 Las ventajas comparativas en el comercio agropecuario de los países de 
ALADI 

 
III.2.1 Identificación de las ventajas comparativas 
 
Las ventajas comparativas entre los países definen, a partir de las diferencias en los 
costos de producción, la capacidad que tienen los productores de un país para colocar 
sus productos en el mercado internacional a precios que le permitan mantener una 
posición y porción del mercado de manera sostenible. Estas diferencias en costos 
pueden ser el resultado de numerosos factores entre ellos, la dotación de los recursos 
naturales, los recursos humanos, la dotación de infraestructura física y de servicios, la 
presencia de economías de escala, entre otros. 
 
Por otra parte las ventajas de un país en el mercado internacional también pueden, y 
de hecho sucede en una gran medida, estar afectadas por la política de subsidios, la 
impositiva, la tasa de cambio y los gravámenes a la exportación e importación de 
productos (bienes  y servicios). Estas políticas son parte de las estrategias que 
implementan los diferentes países en la promoción de su desarrollo y crecimiento 
económico, siendo partícipe o no de los acuerdos que en materia de comercio se 
diseñan. 
 
El proceso de desarrollo tiene por lo tanto un alto contenido dinámico donde las 
estrategias del país interactúan con las inversiones del sector privado y este contexto, 
dado por las ventajas comparativas, no es algo estático sino variable, donde los 
productos, que además se modifican para ajustarse a las condiciones de la 
competencia de los mercados y a las variaciones en los gustos del consumidor, 
cambian sus ventajas comparativas en el tiempo. 
 
A su vez, las ventajas comparativas muy fuertes tienden a permanecer en el tiempo. 
Que Uruguay tenga ventajas comparativas en la producción y comercialización 
internacional de productos lácteos, o que Colombia sea un productor y exportador de 
café, no ha de cambiar fácilmente y probablemente se profundicen en el tiempo tales 
ventajas comparativas. De la misma manera países que tradicionalmente importan 
café o bananos o frutas de climas templados, probablemente lo sigan haciendo en el 
futuro. 
 
Si bien esto puede ser así con los productos que “tradicionalmente” un país importa o 
exporta, también están aquellos productos que, debido a la falta de predominio de 
algunos de los factores que determinan las ventajas comparativas, sean estos 
naturales o consecuencia de la política y el desarrollo relativo del país, o aquellos 
donde existen complementariedades o condiciones de sustitución entre productos 
poco definidas, generan condiciones de competencia relativamente cambiantes con 
ventajas comparativas no claramente definidas en el contexto del comercio 
internacional. 
 
Sobre la base de este último razonamiento en el contexto del comercio internacional 
se ha acuñado el término de “ventaja comparativa revelada” que interpreta que el 
comercio, sus flujos de importación y exportación, “revela” a través de los años cual ha 
sido y es la ventaja comparativa de un país con relación a los productos que exporta e 
importa.  
 
Sobre la base del Estudio 12713, se utilizó el índice denominado ICS o “Índice de 
Contribución al Saldo” que tiene la siguiente fórmula: 

                                                
13
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siendo 
i      = capítulo 
Xi   = exportaciones del capítulo i 
Mi  =  importaciones del capítulo i 
X    = exportaciones 
M   = importaciones 
 
La construcción del índice, tiene como finalidad comparar el saldo real que tiene el 
sector con el saldo "teórico" que debería tener, según su peso relativo en el comercio 
exterior del país. Por lo tanto si el saldo real es mayor que el teórico, entonces ese 
sector posee ventajas comparativas, en tanto que si es menor tiene desventajas en el 
comercio externo.14 De esta forma deben interpretarse los resultados expuestos más 
abajo. 
 
En base al ICS, los productos pueden ser agrupados (para este estudio de acuerdo al 
Sistema Armonizado) para cada país por sus “ventajas comparativas” en tres grupos: 
aquéllos con ventajas fuertes y consolidadas, con un ICS superior a 1.5 (VCF); los que 
presentan ventajas neutras, con un ICS menor que 1.5 pero mayor que menos uno 
(VCN); y, finalmente aquellos productos con desventajas comparativas fuertes (DCF), 
típicamente importados, con un valor del índice por debajo de menos uno. Esta 
asimetría es explicada por el autor del Estudio de referencia sobre la base de que 
tradicionalmente la producción nacional, y por lo tanto las exportaciones, tiende a 
concentrarse o especializarse en unos pocos productos mientras que los consumos 
domésticos, y por lo tanto las importaciones, tienden a diversificarse. Esta es la base 
por la cual se adopta el criterio de las bandas en que se clasifica el índice. 
 
Como se explica en el anexo metodológico, se han construido cuatro ICS, según se 
consideren las ventajas del sector respecto al mundo, a la región, y si se lo estima en 
comparación con el resto de los sectores económicos o en relación al resto de 
sectores agropecuarios. Los índices propuestos se estimaron a nivel de los capítulos, 
partidas y subpartidas que comprenden el universo agropecuario, que se denominarán 
sectores de aquí en adelante.  
 
En función de que el propósito central del estudio es el análisis del comercio 
intrarregional, los comentarios que se presentan a continuación se centran, 
fundamentalmente, en los indicadores relativos a la región (ICS AGRO e ICS, ambos 
regionales).  
 
III.2.2 Resultados por países15 
 
Los resultados de los cuatro indicadores en el caso de Argentina, permiten apreciar 
Ventajas Comparativas Fuertes (VCF) en los cereales (capítulo 10), y en grasas y 
aceites (capítulo 15). Sin embargo, Argentina muestra VCF dentro de la región - en 

                                                
14

 Para una explicación más amplia del indicador véase el anexo metodológico, correspondiente al 
capítulo III. 
15

 Los Cuadros con los resultados por países se pueden apreciar en el anexo correspondiente al capítulo 
III. 
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alguno de los dos indicadores regionales - en determinados capítulos, que no las 
presenta a nivel del comercio global. Esto sucede en los casos del capítulo 4 (lácteos, 
etc.), 7 (hortalizas, etc.), 11 (productos de la molinería, etc.) y en la partida 5201 
(algodón sin cardar ni peinar). 
 
Respecto a las desventajas comparativas, a nivel de la región, existen fuertes 
desventajas en el capítulo 2 (carne, etc.), en el capítulo 8 (frutas, etc.), 9 (café, etc.), 
12 (semillas, etc.), 16 (preparaciones de carne, etc.), 17 (azúcares y artículos de 
confitería), 18 (cacao y sus preparaciones), 20 (preparaciones a base de hortalizas), 
21 (preparaciones alimenticias diversas) y 44 (madera, etc.). 
 
Bolivia posee VCF -considerando todos los indicadores propuestos- en el capítulo 12 
(semillas, etc.), 15 (grasas y aceites), 23 (residuos de las industrias alimentarias, etc.), 
44 (madera, etc.) y la partida 5201 (algodón sin cardar ni peinar). A nivel regional, las 
ventajas más destacadas corresponden al capítulo 23. El caso correspondiente al 
capítulo 17 (azúcar, etc.) requiere de mayor análisis dado que a nivel regional, existen 
VCF al considerar el indicador general y DCF si se toma en cuenta el indicador que 
compara las ventajas del capítulo en relación al resto de sectores agropecuarios. 
 
En cuanto a los capítulos o sectores con DCF, Bolivia posee esta característica - 
según los cuatro indicadores - en los cereales (capítulo 10) y preparaciones 
alimenticias diversas (capítulo 21). A los efectos comparativos, se destaca el capítulo 8 
(frutas, etc.), que posee DCF a nivel regional mientras que a nivel global presenta 
VCF. 
 
Brasil sólo posee VCF en el tabaco (capítulo 24), según los cuatro indicadores 
propuestos. Considerando el ámbito regional, también se presentan VCF en el capítulo 
2 (carne), 9 (café, etc.), 17 (azúcares y artículos de confitería), 18 (cacao y sus 
preparaciones), 21 (preparaciones alimenticias diversas, etc.), 22 (bebidas, etc.)  y el 
44 (madera). En el cacao, Brasil posee VCF a nivel regional pero no en ámbito global. 
 
Según los cuatro indicadores, Brasil posee desventajas fuertes en el capítulo 10 
(cereales), 11 (productos de la molinería, etc.), y la partida 5201 (algodón sin cardar ni 
peinar). Adicionalmente, presenta esta característica, en alguno de los indicadores 
regionales, en el capítulo 3 (pescados, etc.), 4 (leche, etc.), 7 (hortalizas, etc.), 8 
(frutas, etc.) y 15 (grasas y aceites). 
 
Chile por su parte, presenta VCF según los cuatro indicadores estimados, en el 
capítulo 8 (frutas y frutos comestibles, etc.). En la región, las ventajas fuertes se 
observan, además del capítulo 8, en el capítulo 3 (pescados, etc.), 4 (leche, etc.), 7 
(hortalizas, etc.), 11 (productos de la molinería, etc.), 19 (preparaciones a base de 
cereales, etc.), 20 (preparaciones de hortalizas, etc.), 21 (preparaciones alimenticias 
diversas), 22 (bebidas, etc.) y 44 (madera).  
 
Según los cuatro indicadores, Chile tiene desventajas fuertes en los cereales (capítulo 
10). Según los indicadores regionales, Chile posee DCF, además de los cereales, en 
capítulo 2 (carnes, etc.), en el capítulo 9 (café, etc.), capítulo 15 (grasas y aceites), 
capítulo 17 (azúcares, etc.), 23 (residuos de las industrias alimentarias, etc.) y 44 
(madera, etc.). 
 
En el caso de Colombia, todos los indicadores propuestos, permiten apreciar que 
existen ventajas comparativas fuertes en el capítulo 17 (azúcares y artículos de 
confitería). Si se considera solamente el ámbito regional (y alguno de los dos 
indicadores regionales), Colombia posee VCF en el capítulo 1 (animales vivos), 4 
(leche, etc.), 6 (plantas vivas y productos de la floricultura), 7 (hortalizas, etc.), 9 (café, 
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etc.), 19 (preparaciones a base de cereales, etc.) y 3503 (gelatinas, etc.). Si bien en el 
capítulo 4 y 19 existen VCF a nivel regional, Colombia posee DCF a nivel global. 
Respecto a las desventajas comparativas fuertes, todos los indicadores muestran esta 
característica en el capítulo 10 (cereales) y en el capítulo 23 (residuos y desperdicios 
de las industrias alimentarias, etc.). Según los indicadores regionales, Colombia posee 
DCF, además de los capítulos 10 y 23, en el capítulo 3 (pescados, etc.), 8 (frutas, etc.) 
12 (semillas, etc.), 15 (grasas y aceites), 16 (preparaciones de carne, etc.), 20 
(preparaciones de hortalizas, etc.) y 22 (bebidas, etc.). Cabe señalar, que Colombia 
posee en el capítulo 3 ventajas comparativas fuertes en el ámbito mundial. 
 
Ecuador, según los cuatro indicadores, posee ventajas comparativas fuertes en el 
capítulo 8 (frutas, etc.), 16 (preparaciones de carne, pescado o crustáceos) y 18 
(cacao y sus preparaciones). En la región (en alguno de los dos indicadores 
regionales), Ecuador presenta VCF en el capítulo 9 (café, etc.), 10 (cereales), y 44 
(madera). Cabe destacar que mientras el país posee VCF, a nivel regional, en los 
cereales, si se considera el ámbito global o mundial, este sector se caracteriza por 
tener desventajas comparativas fuertes. 
 
En el ámbito regional, Ecuador posee desventajas comparativas fuertes en el capítulo 
4 (leche, etc.), 11 (productos de la molinería, etc.), 15 (grasas y aceites), 17 (azúcares, 
etc.), 19 (preparaciones a base de cereales, etc.), 21 (preparaciones alimenticias 
diversas), 22 (bebidas, etc.) y 23 (residuos y desperdicios de las industrias 
alimentarias, etc.). 
 
México posee VCF en los capítulos 7 (hortalizas, plantas, etc.), 10 (cereales), 11 
(productos de la molinería, etc.), 16 (preparaciones de carne, pescado, etc.), 17 
(azúcares, etc.), 19 (preparaciones a base de cereales, etc.), 21 (preparaciones 
alimenticias diversas), 22 (bebidas, etc.) y 44 (madera). Es importante señalar como 
las características de algunos sectores cambian al considerar el comercio con el  
mundo. Es el caso del capítulo 10 (cereales), 11 (productos de la molinería, etc.), 21 
(preparaciones alimenticias diversas) y la partida 5201(algodón sin cardar ni peinar), 
que pasan a tener DCF a nivel global. 
 
Según los cuatro indicadores, México tiene desventajas fuertes en el capítulo 12 
(semillas y frutos oleaginosos, etc.). Según los indicadores regionales, las DCF se 
presentan, además, en los capítulos 12, 3 (pescados, etc.), 8 (frutas, etc.), 9 (café, 
etc.), 14 (materias trenzables, etc.), 15 (grasas y aceites), 23 (residuos y desperdicios 
de las industrias alimentarias, etc.), 24 (tabaco, etc.) y 44 (madera). De estos sectores, 
hay algunos que al considerar el comercio global, pasan a tener VCF (capítulos 3, 8 y 
9). 
 
En el caso de Paraguay, todos los indicadores propuestos, permiten apreciar que 
existen ventajas comparativas fuertes en el capítulo 2 (carne, etc.), 12 (semillas y 
frutos oleaginosos, etc.), 15 (grasas y aceites), 23 (residuos y desperdicios de las 
industrias alimentarias, etc.),  44 (madera, etc.) y 5201 (algodón sin cardar ni peinar). 
En el comercio con la región, Paraguay presenta VCF, además de los capítulos 
anteriores, en el capítulo 10 (cereales). 
 
Respecto a las desventajas, según los cuatro indicadores, existen DCF en el capítulo 
22 (bebidas, etc.) y 24 (tabaco, etc.). Adicionalmente, en el comercio con la región, 
Paraguay posee DCF en el capítulo 1 (animales vivos), 4 (leche, etc.), 11 (productos 
de la molinería, etc.), 17 (azúcares, etc.), 18 (cacao y sus preparaciones), 19 
(preparaciones a base de cereales, etc.), 20  (preparaciones de hortalizas, etc.) y 21 
(preparaciones alimenticias diversas). 
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Perú posee, según los cuatro índices, ventajas comparativas fuertes en el capítulo 23 
(residuos y desperdicios de las industrias alimentarias, etc.). En el ámbito regional, se 
le suman otros sectores con VCF, como el capítulo 3 (pescados, etc.), 7 (hortalizas, 
etc.), 16 (preparaciones de carne, etc.),  20 (preparaciones de hortalizas, etc.) y 44 
(madera). 
 
Según los cuatro indicadores, Perú tiene desventajas fuertes en el capítulo 10 
(cereales) y 17 (azúcares y artículos de confitería). En el comercio con la región, 
presenta DCF, además de los capítulos anteriores, en el capítulo 2 (carne), 8 (frutas, 
etc.), 19 (preparaciones a base de cereales, etc.), 21 (preparaciones alimenticias 
diversas) y 5201 (algodón sin cardar ni peinar). 
 
En el caso de Uruguay, las ventajas comparativas fuertes, según los cuatro 
indicadores, se encuentran en los capítulos 2 (carnes, etc.), 3 (pescados, etc.), 4 
(leche, etc.), 10 (cereales) y 11 (productos de la molinería, etc.). Un caso particular es 
el capítulo 1 (animales vivos), ya que presenta VCF según todos los indicadores, con 
la excepción del ICS respecto al comercio agropecuario regional. En este caso, su 
saldo comercial es positivo pero no alcanza a superar el saldo "teórico" que debería 
poseer, según su peso relativo en el comercio agropecuario intrarregional, por lo que 
presenta DCF. 
 
Según los cuatros índices, las DCF se observan en el capítulo 9 (café, etc.) y 21 
(preparaciones alimenticias diversas). Adicionalmente, en la región, existen DCF en el 
capítulo 7 (hortalizas, etc.), 8 (frutas, etc.), 15 (grasas  y aceites), 17 (azúcares, etc.), 
18 (cacao y sus preparaciones), 19 (preparaciones a base de cereales, etc.), 20 
(preparaciones de hortalizas, etc.), 22 (bebidas, etc.), 23 (residuos y desperdicios de 
las industrias alimentarias, etc.), 44 (madera), 5101 (lana sin cardar ni peinar) y 5201 
(algodón sin cardar ni peinar). Cabe señalar que, mientras a nivel regional, el capítulo 
8 muestra DCF, en el ámbito mundial presenta VCF. 
 
Venezuela presenta, a nivel de la región y en comparación al resto de sectores 
agropecuarios, ventajas comparativas fuertes en el capítulo 2 (carnes, etc.), 3 
(pescados, etc.) 10 (cereales), 11 (productos de la molinería, etc.), 12 (semillas y 
frutos oleaginosos, etc.), 16 (preparaciones de carne, etc.), 19 (preparaciones a base 
de cereales), 21 (preparaciones alimenticias diversas), 22 (bebidas, etc.) y 24 (tabaco, 
etc.). Los  capítulos 10 y 11 poseen desventajas fuertes si se considera el ámbito 
mundial. Incluso en el capítulo 10, existen desventajas fuertes a nivel regional, si se 
las compara con el resto de sectores de la economía y no solo con el resto de sectores 
agropecuarios. 
 
Según los cuatro índices propuestos, Venezuela posee desventajas comparativas 
fuertes en el capítulo 15 (grasas y aceites) y 23 (residuos y desperdicios de las 
industrias alimentarias, etc.). Adicionalmente, en el ámbito regional, posee DCF en el 
capítulo 7 (hortalizas, etc.), 17 (azúcares, etc.), 44 (madera) y la partida 5201 (algodón 
sin cardar ni peinar). 
 
III.2.3 Algunas constataciones 
 
La construcción de los indicadores presentados en esta sección, intenta explicar las 
posibles oportunidades de complementación e intercambio en el ámbito del comercio 
intrarregional así como una perspectiva de la competencia entre los países de la 
región en el comercio de productos agropecuarios. Como puede observarse a nivel de 
capítulo, existen amplias posibilidades de complementación tomando por un lado los 
países con ventajas comparativas para la exportación de los productos y por el otro los 
que tienen necesidades de importación o desventajas comparativas en la región. 



 

 39 

Siempre sobre la base de la posible complementación comercial y sobre las 
oportunidades que existen en la región, el ICS incluido en la banda intermedia o 
“neutra” -donde se sitúan los ICS menores a 1,5 pero mayores a –1 como aquellos 
productos sin una definición de competitividad clara- indican las oportunidades de 
compra o venta que pueden reunir según como se presenten las condiciones de 
mercado. También incluye los productos de transición, o sea aquellos en los que el 
país está tratando de desarrollar una estrategia competitiva y por lo tanto se encuentra 
en proceso de cambio. Los productos cuyo ICS alcanzó un valor "neutro”, constituyen 
el grupo más numeroso y por lo tanto es este conjunto de productos donde se dan las 
mayores oportunidades para el intercambio comercial, indicando además que la 
influencia de las preferencias otorgadas en el marco de los acuerdos de 
complementación económica puede ser muy importante. 
 
Por otra parte, cabe destacar la presencia de un mayor número de sectores con VCF 
en el ámbito regional que a nivel mundial. Asimismo, son muy pocos los casos en que 
los países presenten capítulos cuyos ICS den como resultado VCF en los 4 
indicadores. 
 
Se puede afirmar, también, que Brasil es el país con mayor número de VCF regionales 
en capítulos con productos de mayor valor agregado. A su vez, estos capítulos, en los 
demás países presentan, en general, DCF, indicando cierta complementariedad entre 
la economía agropecuaria de Brasil y la de sus socios regionales. 
 
Otro ejemplo de complementariedad se presenta en los casos de Argentina y Uruguay, 
quienes poseen VCF en los capítulos 10 y 11, que evidencian DCF en Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú. 
 
Por su parte, Argentina, Bolivia y Paraguay reúnen VCF en el capítulo 15 (grasas y 
aceites, etc.), en tanto que la mayoría de los restantes países de la región poseen 
DCF en dicho capítulo. A su vez, Bolivia y Paraguay presentan VCF también en los 
capítulos 12 (semillas oleaginosas) y 23 (desperdicios de la industria alimenticia, etc.), 
complementando las ventajas que ostentan en el complejo oleaginoso. Respecto al 
capítulo 23, no se observan complementariedades significativas con los demás países 
de la región. 
 
El sector lácteo (capítulo 4) se caracteriza por tener VCF en Argentina, Chile, 
Colombia y Uruguay, en tanto que las DCF son manifiestas en Bolivia, Brasil, Ecuador 
y Paraguay. Existe por lo tanto, complementariedad, la que probablemente es 
aprovechada, en mayor medida, al interior de los bloques del MERCOSUR y de la 
CAN. 
 
Cabe señalar que en los casos de México y Venezuela, no existen sectores con VCF 
en los cuatro indicadores, lo que podría estar mostrando que estos países poseen 
sectores cuyo comercio con la región los sitúa en desventaja o bien poseen ventajas 
comparativas poco definidas. 
 
Finalmente, es necesario poner en consideración que al presentar los resultados como 
promedios del período 1993-1999, no se está tomando en cuenta los posibles cambios 
y las tendencias a la especialización que pueden existir en el comercio intrarregional 
agropecuario. Dado que este capítulo pretende ser una primera aproximación del tema 
de la competitividad de los países miembros, quedan abiertas las posibilidades para 
continuar el análisis y profundizarlo en el futuro. 
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IV LOS MECANISMOS DEL TRATADO DE MONTEVIDEO 1980 Y EL 
COMERCIO AGROPECUARIO 16 

 
La integración de los países de la región ha formado y es parte de la agenda política 
de los gobiernos de la misma. A partir de la década de los noventa la integración 
adquirió una importancia creciente, manifestándose de diversas maneras a través de 
la creación y/o fortalecimiento de esquemas subregionales y de la celebración de 
acuerdos amparados en el TM80, que fueron configurando espacios geoeconómicos 
convergentes en el ámbito de la ALADI. 
 
Los acuerdos suscritos durante los primeros años de la ALADI (1980-1985) 
constituyeron los de primera generación y su objetivo se centraba, exclusivamente, en 
el otorgamiento de preferencias arancelarias negociadas sobre la base de listas 
selectivas de productos. Las preferencias otorgadas y recibidas tenían magnitudes 
variables según los acuerdos y respondían, en general, a las condiciones productivas 
imperantes en cada país al momento de la suscripción de los mismos. 
 
En el período 1985-1990 se inició una nueva etapa en el proceso de integración que 
se caracterizó por la suscripción de Acuerdos de Complementación Económica (ACE), 
en los cuales sus signatarios ampliaron la cobertura arancelaria negociada, ya sea a 
través del mejoramiento de las concesiones ya otorgadas o mediante la inclusión de 
nuevos productos con preferencias variables. Estos acuerdos no alcanzaron a 
configurar una zona de libre comercio aunque algunos de ellos, como el de México-
Uruguay, concretaron una amplia cobertura de productos. 
 
En la década de los noventa, la integración regional tuvo como eje el surgimiento, 
consolidación y multiplicación de acuerdos subregionales y bilaterales de amplia 
cobertura. En este nuevo escenario integracionista se destacan, hasta el presente, la 
suscripción de diez acuerdos que plantean como objetivo, entre otros, la construcción 
de una zona de libre comercio. Tales acuerdos reúnen las siguientes características: 
 

 Establecen, como mínimo, alcanzar una zona de libre comercio en plazos 
determinados y con un cronograma automático de desgravación arancelaria. 

 Comprenden el universo arancelario. 

 Algunos contienen listas reducidas de productos exceptuados. Los más recientes, 
MERCOSUR-Chile (ACE35), MERCOSUR-Bolivia (ACE36) y Chile-Perú (ACE38), 
no tienen excepciones pero contemplan un plazo mayor para la desgravación total 
de un reducido número de productos considerados sensibles. Otros acuerdos 
como los de Chile con Colombia (ACE24) y con Venezuela (ACE23) establecieron 
programas especiales de desgravación para productos que tenían exceptuados. 

 Los programas de liberación contemplan la eliminación total de las restricciones no 
arancelarias al inicio del programa de liberación o, en los que subsisten algunas, 
se establece un compromiso expreso de eliminarlas con la fijación de cronogramas 
y/o la implementación de mecanismos para alcanzar tal fin. 

 Aplicación de normas comunes para el comercio negociado. Los acuerdos 
establecen normas específicas en materia de origen, salvaguardias, solución de 
diferencias, entre otras, que garanticen la transparencia y eviten discriminaciones 
entre las partes involucradas. 

 Liberalización del comercio de servicios. Algunos acuerdos contemplan 
compromisos específicos, en tanto que otros enuncian la voluntad de las partes de 
negociar su liberación. 

                                                
16

 Para un mayor análisis de las preferencias y su impacto en el comercio, véase el documento 
ALADI/SEC/Estudio 128 y 128 Rev.1 “El sistema de preferencias en la ALADI”, del 27 de junio de 2000 y 
14 de mayo de 2001, respectivamente. 
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 Establecimiento de normas para promover y proteger las inversiones recíprocas. 

 Compromisos específicos para favorecer y fortalecer la integración física, a través 
de las vías de comunicación y medios de prestación de los servicios de transporte. 

 Intercambio y cooperación en las áreas energética y de telecomunicaciones. 
 
Las preferencias negociadas en los mecanismos previstos en el TM80, actúan como 
factor de crecimiento comercial. El sistema se compone de mecanismos regionales 
donde participan todos los países miembros y mecanismos parciales donde los 
compromisos pueden ser establecidos por dos o más países. Por su naturaleza 
pueden ser, entre otros, comerciales, agropecuarios o de complementación 
económica. 
 
En el ámbito de la ALADI y dependiendo de las fechas de inicio de los cronogramas de 
liberación y de sus plazos, un porcentaje importante del comercio estará 
completamente libre de gravámenes a partir del año 2000 y hasta el año 200417 con 
una reducción sustancial o eliminación de las restricciones no arancelarias al 
intercambio regional. 
 
Por su parte, los productos agropecuarios han sido objeto de consideración para su 
incorporación a los primeros acuerdos regionales, aunque con diferente tratamiento. 
En el caso de las Nóminas de Apertura de Mercado (NAM) a favor de los países de 
menor desarrollo económico relativo (PMDER)18, se hace hincapié en los productos 
industrializados mientras que en la conformación de la Preferencia Arancelaria 
Regional (PAR), los productos agrícolas están presentes al igual que otros productos 
para los cuales cada país miembro concede el acceso preferencial a su mercado. 
 
A su vez, también operaron ciertos mecanismos por los cuales muchos países 
incorporaron productos del sector en las listas de excepciones con cronogramas de 
liberación más extensos, en función de las diferentes políticas agrícolas nacionales. Se 
observa que en los productos exceptuados existe una alta concentración de productos 
primarios, particularmente agropecuarios. Entre ellos se encuentran mercancías que 
permanecerán como productos sensibles después del año 2011. 
 
El sector agropecuario se caracteriza por poseer una alta sensibilidad en el comercio, 
por su relación con el empleo y los niveles de ingreso de los pequeños productores y 
campesinos, así como por la relativa lentitud del sector para incorporar los adelantos 
tecnológicos, claves para el logro de niveles de competitividad necesarios para 
participar sostenidamente en el mercado internacional. Por otra parte, aunque las 
tendencias en la proporción del comercio de exportación de materias primas 
agropecuarias relativas a la exportación de mercancías registran tendencias 
declinantes, este sector ha sido y lo es aún, productor de materias primas y productos 
con un nivel bajo de procesamiento, por lo tanto con poco valor agregado, y muy 
sensible a los altibajos de los precios internacionales de mercancías. 
 
Los acuerdos afectan la situación de los productos agropecuarios, promoviendo el 
comercio intrarregional de aquellos que son liberados completamente con la firma del 
acuerdo y conduciendo el desarrollo de los productos sensibles, hacia una liberación 
del comercio por etapas con el establecimiento de condiciones preferenciales 
recíprocas y cronogramas para su implementación en el tiempo. 

                                                
17

 De acuerdo al ALADI/SEC/Estudio 121 "Situación y perspectivas del proceso de liberación comercial en 
el marco de la ALADI", de donde se extractó parte de la información sobre los acuerdos, el 95% del 
universo arancelario quedará liberado y en algunos acuerdos hasta el 100% entre los años 2000 y 2004. 
18

 Se trata de nóminas negociadas de productos preferentemente industriales, originarios de cada 
PMDER, para los cuales se acuerda sin reciprocidad, la eliminación total de gravámenes aduaneros y 
demás restricciones por parte de los demás países miembros. 
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A fin de plantear algunas hipótesis de trabajo que posibiliten el análisis del impacto de 
los acuerdos en el comercio intrarregional, se abordan los siguientes aspectos: 
 

 un análisis de la importancia de las preferencias en los distintos acuerdos; 

 un análisis de los productos sensibles definidos como los exceptuados 
específicamente por los acuerdos, o los que inician su cronograma de 
desgravación a partir del año 2001 en adelante; y 

 un análisis del comercio de los productos negociados según como lo informan los 
diferentes países a la ALADI. 

 
IV.1 Las preferencias en el comercio regional 
 
Los sistemas de preferencias incluidos en los acuerdos afectan el comercio a partir de 
la reducción del arancel por parte del país otorgante, en una magnitud que puede ser 
un porcentaje del valor del producto (porcentaje ad valorem) o, como se ha adoptando 
ampliamente en los últimos acuerdos, un arancel fijo residual. En ambos casos las 
negociaciones pueden incluir cronogramas para la aplicación de tales mecanismos 
hasta el momento en que se alcanza la liberación total. 
 
En este contexto, las preferencias, al promover un mayor comercio, mejoran, por un 
lado, los ingresos de los productores del país exportador (receptor de la preferencia) y 
promueven su desarrollo económico, lo que a su vez aumenta el comercio bilateral y 
resulta en un mayor beneficio mutuo de los países participantes en el acuerdo. Por 
otro lado, las preferencias tienden a disminuir los precios al consumidor en el país 
importador (que otorga la preferencia) y pueden mejorar la calidad y diversidad de la 
oferta nacional de bienes y servicios, lo que incentiva el consumo y la producción local 
y el desarrollo del comercio, todo lo cual beneficia a los países signatarios de los 
acuerdos. 
 
A los efectos de resumir la presentación de información, se consideraron los acuerdos 
previstos en el marco de la ALADI, a excepción de la PAR, en 6 tipos: acuerdos de 
renegociación del patrimonio histórico (acuerdos tipo 1), cuyo objetivo fue renegociar 
los acuerdos suscritos en el marco de la ALALC; acuerdos comerciales (acuerdos tipo 
2); acuerdos de complementación económica (acuerdos tipo 3); acuerdos suscritos al 
amparo del artículo 25 del Tratado de Montevideo (acuerdos tipo 4); acuerdos 
regionales (acuerdos tipo 5); y el acuerdo de semillas (acuerdo tipo 6). 
 
En los Cuadros 12 y 13, se puede observar para los diferentes tipos de mecanismos 
previstos en el TM80, por país miembro, el número de ítem agropecuarios con 
preferencias recibidas y otorgadas vigentes (según los acuerdos estén expresados en 
NALADISA93 o NALADISA96)19. 

                                                
19

 Los acuerdos en los cuales se negociaron estas preferencias en el marco de la ALADI, están 
expresados en diferentes nomenclaturas arancelarias, debido a los cambios que se han producido en la 
clasificación de mercaderías de la ALADI, la que a su vez se basa en las nomenclaturas usadas 
internacionalmente (NCCA y SA). Debido a ello es que algunos acuerdos están expresados en 
NALADISA93 y otros en NALADISA96. A su vez, dado que la nomenclatura de la ALADI (NALADISA93 y 
NALADISA96) está expresada a 8 dígitos y que en algunos países miembros su nomenclatura nacional 
está a más de 8 dígitos, en estos últimos casos, la cantidad de ítem con preferencia expresada en 
nomenclatura nacional puede ser mayor. 
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CUADRO 12

ALADI

NUMERO DE ITEM AGROPECUARIOS CON PREFERENCIAS OTORGADAS EN LOS ACUERDOS

Ac.tipo 1 Ac.tipo 3 Ac.tipo 4 Ac.tipo 5 Ac.tipo 2 Ac.tipo 3 Ac.tipo 4 Ac.tipo 5 Ac.tipo 6

Argentina 1.529 256 208 72

Bolivia 1.529 86 87 62

Brasil 1.529 152 866 62

Colombia 41 1.527 1.267 460 125 62

Chile 1.529 1.267 72 62

Ecuador 2 1.529 1.267 116 62

México 708 1.529 62 162 1.266 251

Paraguay 243 1.529 106 29 62

Perú 111 316 1.267 121 62

Uruguay 17 1.529 1 140 34 64

Venezuela 172 1.529 76 437 132 62

Fuente: Secretaría General de la ALADI

Ac.tipo 1 : Renegociación

Ac.tipo 2 : Comerciales

Ac.tipo 3 : Complementación Económica

Ac.tipo 4 : Artículo 25

Ac.tipo 5 : Regionales

Ac.tipo 6 : Agropecuarios

PAIS

NALADISA 93 NALADISA 96

 
 
 
CUADRO 13

ALADI

NUMERO DE ITEM AGROPECUARIOS CON PREFERENCIAS RECIBIDAS EN LOS ACUERDOS

Ac.tipo 1 Ac.tipo 3 Ac.tipo 5 Ac.tipo 2 Ac.tipo 3 Ac.tipo 4 Ac.tipo 5 Ac.tipo 6

Argentina 1.529 158 64

Bolivia 1.529 21 199 416 62

Brasil 1.529 114 62

Colombia 6 1.529 1.267 108 62

Chile 1.529 1.267 62

Ecuador 97 1.529 72 1.267 146 62

México 236 1.529 1.267 8

Paraguay 745 1.529 107 236 748 62

Perú 24 469 1.267 62

Uruguay 75 1.529 177 72

Venezuela 3 1.529 1 119 62

Fuente: Secretaría General de la ALADI

Ac.tipo 1 : Renegociación

Ac.tipo 2 : Comerciales

Ac.tipo 3 : Complementación Económica

Ac.tipo 4 : Artículo 25

Ac.tipo 5 : Regionales

Ac.tipo 6 : Agropecuarios

PAIS

NALADISA 93 NALADISA 96

 
 
 
De los Cuadros se desprende que la mayoría de los ítem agropecuarios con 
preferencias recibidas y otorgadas están presentes en los acuerdos de tercera 
generación, es decir, "acuerdos de complementación económica" cuya cobertura, en 
cuanto al número de productos involucrados en las negociaciones, es superior al de 
los acuerdos firmados en la década de los ochenta. 
 
En estos últimos acuerdos, la cantidad de ítem NALADISA93 con preferencias 
recibidas y otorgadas, es similar entre los países (1529 ítem), con la excepción de 
Perú. No ocurre lo mismo en los acuerdos de complementación económica 
expresados en NALADISA96, donde existe una diversidad entre los países y a su vez, 
entre las preferencias recibidas y otorgadas. En este sentido, países como Bolivia, 
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Paraguay, Uruguay y Venezuela tienen más ítem con preferencias recibidas que 
otorgadas20. 
 
También se puede observar que el acuerdo agropecuario (acuerdo tipo 6), 
denominado "liberación y expansión del comercio intrarregional de semillas", firmado 
por los países miembros excepto México, está restringido a un rango de 62 a 72 ítem, 
según los países. 
 
En resumen, los productos agropecuarios gozan de preferencias arancelarias en los 
mercados de los países miembros, principalmente a través de los acuerdos de 
complementación económica, donde no sólo el número de productos considerados 
sino también los niveles de preferencias, generalmente, superan a los negociados en 
acuerdos previos. El impacto de las preferencias en los flujos de comercio 
agropecuario a nivel intrarregional, estaría vinculado a la dinámica del comercio que 
pasa por estos acuerdos. Por otro lado, el acuerdo específico sobre semillas está 
restringido a unos pocos productos. 
 
IV.2 Los productos agrícolas sensibles21 
 
En las negociaciones de los acuerdos denominados de tercera generación, los países 
signatarios presentaron listas de productos a los cuales se les otorgó un tratamiento 
arancelario diferente del establecido con carácter general para el universo de 
productos, sin dejar de lado el propósito de alcanzar la libre circulación en el marco de 
cada uno de los acuerdos. Tal tratamiento distintivo define a los productos abarcados 
dentro de tal régimen como sensibles, dado que los países deciden protegerlos 
transitoriamente de la competencia que surgiría en el caso de una reducción general 
de los aranceles. 
 
A los efectos de este trabajo, se consideran productos agrícolas sensibles a aquellos 
que fueron exceptuados del cronograma general de liberación de los acuerdos o 
fueron incluidos en cronogramas de desgravación cuyos plazos son mayores a los 
estipulados en el cronograma general22, o sea, el período en el que la mayoría de los 
ítem arancelarios quedan exentos del pago de arancel en el comercio intrazona. 
 
Para analizar el efecto que sobre el comercio agropecuario regional tuvieron los 
productos así identificados como sensibles, se los incluyó en tres cronogramas según 
que la fecha de liberación sea antes del 1/1/2006 (cronograma 1), entre esta fecha y el 
1/1/2011 (cronograma 2), y después de esta última (cronograma 3)23. 
 
 

                                                
20

 Dado que las nomenclaturas de la ALADI de 1993 y 1996 son diferentes, no es posible sumar la 
cantidad de ítem para saber el total de ítem con preferencias recibidas y otorgadas. 
21

 Los Cuadros correspondientes a nivel de Acuerdos y de Capítulos del Sistema Armonizado, se 
encuentran en el anexo respectivo al presente capítulo. 
22

 ALADI/SEC/Estudio 129, “Convergencia gradual de los programas de liberación de los distintos 
acuerdos de libre comercio”, 28 de junio de 2000. 
23

 La elección de las fechas para definir los cronogramas de desgravación, realizada en el estudio 
mencionado, fue definida en forma arbitraria y no responde a un propósito específico. 
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CUADRO 14

Productos agropecuarios sensibles

número de ítem y participación, según acuerdos y tipo de sensibilidad 1

núm. %
2

núm. %
2

núm. %
2

núm. %
2

ACE 18 4 100,0% 0 -- 0 -- 0 --

ACE 23 0 -- 0 -- 37 25,2% 37 100,0%

ACE 24 0 -- 52 36,4% 0 -- 180 95,7%

ACE 31 193 96,5% 845 78,9% 6 100,0% 0 --

ACE 32 179 78,5% 0 -- 0 -- 0 --

ACE 33 364 28,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 --

ACE 35 0 -- 84 16,0% 91 57,6% 7 100,0%

ACE 36 0 -- 0 -- 262 49,4% 28 100,0%

ACE 38 0 0,0% 5 2,2% 195 27,7% 126 41,7%

ACE 41 69 77,5% 0 -- 0 -- 0 --

CAN 0 -- 135 18,9% 0 -- 0 --

Fuente: Secretaría General de la ALADI

(2) Porcentaje sobre el total  de ítem sensibles (agropecuarios y no agropecuarios), por tipo de sensiblidad

(--) No existen ítem sensibles, por lo que no corresponde el cálculo del porcentaje

Cronograma 2 Cronograma 3

Productos agropecuarios sensibles

(1) En el caso de existir listas diferentes entre países de un acuerdo, se consideró la lista con mayor número de
ítem NALADISA

Acuerdo Excepciones Cronograma 1

 
 
 
Como se puede apreciar en el Cuadro 14, los productos agropecuarios representan 
una porción importante de los productos considerados sensibles al interior de los 
acuerdos analizados. Más adelante se analiza el tratamiento que de estos productos 
se realiza en los acuerdos. 
 
Por otro lado, en los acuerdos analizados se detectaron ciertas coincidencias en los 
bienes que los países miembros han exceptuado de los programas de liberación o han 
condicionado o limitado su desgravación. 
 
Los sectores más frecuentemente condicionados se caracterizan por su importancia 
comercial y dentro del sector agrícola corresponden particularmente a los alimentos 
básicos (azúcar y cereales). Otros sectores presentes en este tratamiento diferencial 
son el automotriz, el petrolero y sus derivados primarios, materias plásticas, y la 

industria textil. 
24 

 
Del análisis de los acuerdos considerados surgen los siguientes comentarios. En el 
ACE18 (MERCOSUR) fueron identificadas cuatro excepciones en el sector azucarero 
y ningún producto en los cronogramas mencionados, por lo que está liberado 
prácticamente la totalidad del universo de productos agropecuarios entre los miembros 
del acuerdo. Cabe acotar que desde 1995, existe una liberalización arancelaria para la 
gran mayoría de productos, situación que no se ha reflejado aún en el sector 
azucarero de dicho agrupamiento regional. 

                                                
24

Estudio 128, ya citado. 
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En el ACE23 (Chile-Venezuela) no existe lista de excepciones, pero si se encuentran 
37 ítem NALADISA en los cronogramas 2 y 3, concentrados fundamentalmente en los 
productos lácteos y en el sector azucarero. Hay que destacar que el comercio entre 
ambos países alcanzó una liberación amplia en el año 1997. Los productos 
considerados más sensibles, al interior de este acuerdo, corresponden exclusivamente 
al sector agropecuario. 
 
En el ACE24 (Chile-Colombia) tampoco existen productos exceptuados, pero sí una 
liberación progresiva de productos agrícolas sensibles. El cronograma 1 incluye 52 
ítem, pertenecientes al sector forestal e industrias alimenticias, en tanto que el 
cronograma 3 abarca 180 ítem correspondientes a productos del reino animal, vegetal, 
grasas y aceites e industrias alimenticias. De forma casi similar al ACE23, los 
productos más sensibles son los agropecuarios. 
 
En el ACE31 (Bolivia-México) los productos sensibles están concentrados en los 
exceptuados (193 ítem) y los pertenecientes al cronograma 1 (845 ítem). En la primera 
lista, el mayor número de bienes se encuentra en la sección Productos de las 
Industrias Alimentarias, mientras que en la segunda, la mayoría se localiza en 
productos del reino vegetal. A su vez, el cronograma 2 reúne 6 ítem. En cualquiera de 
las tres listas mencionadas, existe un predominio de los productos agropecuarios. 
 
En el ACE32 (Chile-Ecuador), los países firmantes del acuerdo incluyeron 179 ítem en 
la lista de excepciones, mientras que no hay productos incluidos en los tres 
cronogramas señalados. El mayor número de excepciones corresponde a los 
productos del reino animal, en segundo lugar a las grasas y aceites y, finalmente, a los 
productos de la industria alimenticia. El 78.5% de los ítem exceptuados corresponde a 
los productos agropecuarios. 
 
A través del ACE33 se negociaron preferencias entre Colombia-México y entre 
Venezuela-México, mientras que en el comercio entre Colombia y Venezuela se 
mantienen vigentes las preferencias negociadas al interior de la Comunidad Andina. 
Colombia y Venezuela presentaron listas de excepciones muy similares, donde la 
mayor cantidad de productos agropecuarios exceptuados corresponde a las Industrias 
Alimentarias. Con respecto al total de ítem considerados sensibles, los productos 
agropecuarios representan una cifra más modesta que en los anteriores acuerdos 
(28.7% de los exceptuados y ningún producto en los cronogramas 1 y 2). 
 
En el ACE35 (MERCOSUR-Chile), no existen productos exceptuados, pero sí están 
incluidos productos en los tres cronogramas señalados, fundamentalmente en el 
segundo y en el tercero. La lista de productos agropecuarios coincide parcialmente 
entre los países firmantes. Por ejemplo, Argentina y Uruguay presentaron la misma 
lista de productos a desgravarse totalmente antes del 1/1/2006. A su vez, Chile 
presentó para el mismo período una lista de productos sensibles frente a Argentina y 
Brasil.  En esta última, el capítulo con mayor número de productos es el 02 (Carnes y 
despojos comestibles). Los productos considerados más sensibles (7 ítem 
NALADISA), que estarán liberados recién después del 1/1/2011, son los mismos entre 
los países miembros del acuerdo y se concentran en los capítulos 10 (cereales), 11 
(productos de la molinería) y 17 (azúcar y artículos de confitería). En general, las 
importaciones de estos productos son de escasa significación entre los miembros del 
acuerdo. 
 
En el ACE36 (MERCOSUR-Bolivia), las listas de productos de los países coinciden 
parcialmente. Del lado de Bolivia, la mayoría de ítem NALADISA considerados 
sensibles por este país (262), serán liberados entre el 1/1/2006 y el 1/1/2011, siendo 
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los dos capítulos con mayor sensibilidad en los plazos, el correspondiente a la madera 
y sus manufacturas y el de las preparaciones de hortalizas y frutas. El cronograma 3 
es donde los productos agropecuarios adquieren mayor presencia. 
 
En el ACE38 (Chile-Perú) no existe lista de excepciones y son pocos los productos 
liberados antes del 1/1/2006. Entre el 1/1/2006 y el 1/1/2011 serán liberados 195 ítem, 
en tanto que luego de ese plazo se liberarán 126 ítem. Del lado peruano, el capítulo 
con mayor número de ítem en el cronograma 3 es el 15 (grasas y aceites, etc.). 
 
En el ACE41 (Chile-México) los productos sensibles fueron incluidos en listas de 
excepciones, que en el caso de Chile, contempla a 69 ítem NALADISA, concentrados 
en el capítulo 15 (grasas y aceites, etc.).  La mayoría del universo arancelario fue 
liberado en 1996. El 77.5% de los ítem exceptuados corresponden al ámbito 
agropecuario. En el caso de estos productos sensibles, prácticamente no hay 
comercio entre ambos países, situación que si se presenta en el intercambio con 
países de fuera de la región. 
 
Las negociaciones de Perú con sus socios de la Comunidad Andina, dieron lugar a 
listas de productos cuya desgravación se realizará antes del 1/1/2006. Perú incluyó 
125 ítem NALADISA frente a Ecuador, 135 respecto a Colombia y 131 frente a 
Venezuela. Con Bolivia, Perú ya tiene liberados todos los productos. La participación 
de los productos de la actividad agropecuaria del 18.9 % no es tan relevante como en 
la mayoría de los acuerdos previos analizados.  
 
En resumen, se puede comentar que los productos agropecuarios representan una 
proporción importante de los productos considerados sensibles al interior de los 
acuerdos analizados, particularmente en el ACE31 (Bolivia-México). En dicho acuerdo, 
la mayor presencia de productos agropecuarios sensibles se observa, principalmente, 
en el cronograma 1. A su vez, el ACE31 conjuntamente con el ACE 32 y el ACE 33 
son los acuerdos en los que se observa una participación relevante de productos 
agropecuarios en sus correspondientes listas de excepciones. Por otra parte, el 
MERCOSUR, el ACE 41 y el ACE 23 son los acuerdos que reúnen el menor número 
de productos agropecuarios sensibles. 
 
IV.3 Comercio agropecuario intrarregional negociado 25 
 
IV.3.1 A nivel agregado  
 
El comercio agropecuario negociado intrarregional es aquél que se efectúa a través de 
alguno de los mecanismos previstos en el TM 1980. Debido al número creciente de 
acuerdos bilaterales y plurilaterales que se han firmado entre los países miembros de 
la Asociación, es de esperar que el porcentaje del comercio que se registra a través de 
los mismos, sea cada vez mayor.26 
 
Efectivamente, al considerar las exportaciones agropecuarias intrarregionales27, es 
decir, las exportaciones agropecuarias que realiza el conjunto de países miembros a la 

                                                
25

 Los cuadros correspondientes al comercio negociado se pueden apreciar en el anexo correspondiente. 
26 Para mayor facilidad en la lectura de este capítulo, se usarán los términos "importaciones negociadas" 

y "exportaciones negociadas", para denominar a las importaciones agropecuarias intrarregionales 
negociadas y exportaciones agropecuarias intrarregionales negociadas, respectivamente. Dicho en otras 
palabras, el comercio al que se refiere el capítulo siempre es de productos agropecuarios y a nivel 
intrarregional, la única diferencia será en que sea negociado o no. 
27

 Dado que el comercio negociado es informado por el país importador y no por el exportador, las 
exportaciones de un país miembro corresponden a las importaciones que realizan los demás países 
miembros desde aquel país. 
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propia región, se observa un aumento en la participación de las exportaciones que se 
canalizaron a través de los diferentes acuerdos. Mientras en 1993, la participación era 
del 66,8%, en 1999 alcanzó la cifra del 75,3%.  
 
Este crecimiento de las exportaciones negociadas se produjo, fundamentalmente, a 
partir del año 1996. En el conjunto del período, la tasa de crecimiento anual fue del 
2,0%. Probablemente, este incremento estuvo muy relacionado con la profundización 
del MERCOSUR, dado que en su interior se encuentran dos de las economías más 
grandes de la ALADI, teniendo en cuenta su PBI. 
 
En el promedio del período 1993-1999, el 74,3% de las exportaciones agropecuarias 
intrarregionales se realizaron a través de los acuerdos. Cabe señalar que todos los 
capítulos identificados como agropecuarios, a los fines del presente estudio, se han 
comercializado bajo algún mecanismo de la ALADI, en el período en cuestión. 
 
Los países cuya participación de las exportaciones negociadas superó al promedio de 
la ALADI, fueron Uruguay (87,7%), Argentina (81,8%), Chile (80,5%), Paraguay 
(77,3%) y Brasil (74,9%). Véase al respecto el gráfico 6. Este hecho resalta la 
importancia que, desde el punto de vista comercial, posee el MERCOSUR en las 
economías de los países miembros de este acuerdo.  
 
Por su parte, el agrupamiento de países andinos tuvo una participación menor al 
promedio de la ALADI, debido a que gran parte del comercio exterior de cada país que 
lo integra se da a través de mecanismos propios de la Comunidad Andina de 
Naciones. Esto no implica que los países de la CAN, en general, participen muy poco 
en el uso de los mecanismos previstos el TM 80. Por el contrario, como se puede 
apreciar en el gráfico 6, la participación de las exportaciones negociadas es 
significativa, fundamentalmente, en Ecuador (67,4%), pero también es importante en 
las exportaciones de Perú (45,5%), Bolivia (41,5%) y Venezuela (34,6%). Sólo en el 
caso de Colombia su proporción no es relevante (14,4%). 
 
Por su parte México, que comercia relativamente menos con la región, cuando exporta 
hacia este destino lo hace en gran medida a través de los acuerdos firmados con los 
países miembros (59,8%). El otro país, cuya participación es menor al promedio de la 
ALADI, es Cuba (20,9%), que a pesar de su incorporación reciente a la Asociación, ha 
firmado - previo a su ingreso - una serie de acuerdos bilaterales y por lo tanto se ha 
beneficiado de preferencias arancelarias en el período 1993-1999. 
 
Los mecanismos previstos en el TM 1980 adquirieron una importancia creciente como 
mecanismos para que los países miembros coloquen sus productos agropecuarios en 
el ámbito regional, con las excepciones de Bolivia y Ecuador, en los que disminuyó la 
participación de las exportaciones negociadas en los acuerdos. Para el resto de los 
países miembros, esta participación creció, destacándose los casos de Venezuela y 
Cuba, cuyas tasas de crecimiento anual fueron del 61,7% y 47,3% respectivamente. 
 
Un segunda aproximación que permite apreciar la importancia del comercio negociado 
es observando las importaciones, en lugar de las exportaciones. En este caso, se 
puede formular la siguiente pregunta: ¿qué importancia tienen, para cada país 
miembro, las importaciones negociadas de productos agropecuarios desde la región?. 
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En el promedio del período 1993-1999, las importaciones negociadas de productos 
agropecuarios, que realiza la región desde la propia región, representaron el 74,3% de 
las importaciones intrarregionales de estos productos.28  
 
 
GRAFICO 6

ALADI

COMERCIO AGROPECUARIO INTRARREGIONAL NEGOCIADO

Porcentaje de las exportaciones agropecuarias intrarregionales

Promedio 1993-1999

Fuente:  Secretaría General de la ALADI
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GRAFICO 7

ALADI

COMERCIO AGROPECUARIO INTRARREGIONAL NEGOCIADO

Porcentaje de las importaciones agropecuarias intrarregionales

Promedio 1993-1999

Fuente:  Secretaría General de la ALADI
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Los países cuya participación es mayor al promedio regional en el período señalado 
fueron Brasil (93,1%) y Argentina (88,4%). En cambio, los que registraron una 
participación menor al promedio, son Uruguay (71,7%), México (69,1%), Chile (65,3%), 

                                                
28

 Las exportaciones coinciden exactamente con las importaciones a nivel regional, tal como se explicó en 
la nota al pie anterior. Por lo tanto, la participación es igual en ambos casos. 
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Bolivia (64,8%), Paraguay (62,5%), Ecuador (53,5%), Colombia (42,5%), Venezuela 
(41,6%) y Perú (36,5%). Véase el gráfico 7. 
 
Al considerar las importaciones, lo que se aprecia es el grado de utilización de las 
preferencias que se negocian al interior de los acuerdos, en el momento de ingresar 
las mercaderías al país importador. En este sentido, se puede comparar la utilización 
que hacen los países como importadores, con la utilización que realizan en calidad de 
exportadores, que fue analizada al comienzo de esta sección. Véase el Cuadro 15.  
 
Los países que utilizaron los acuerdos más como exportadores que como 
importadores, fueron Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. En el resto de los 
países miembros, las importaciones negociadas representaron un porcentaje de las 
importaciones mayor que en el caso de las exportaciones. El caso en el cual existió 
una diferencia de mayor magnitud entre estos porcentajes, fue el de Colombia, ya que 
en sus exportaciones, las negociadas representaron el 14,4%, mientras que en sus 
importaciones el porcentaje fue del 42,4%.  
 
 
CUADRO 15

ALADI

COMERCIO AGROPECUARIO INTRA-ALADI NEGOCIADO

Porcentaje en el comercio agropecuario intrarregional y tasa anual de crecimiento

Promedio 1993-1999

PAÍS % de las expo Crec. anual 93/99 % de las impo Crec. anual 93/99

ARGENTINA 81,8% 2,8% 88,4% -0,2%

BOLIVIA 41,5% -18,1% 64,8% 7,1%

BRASIL 74,9% 0,8% 93,1% 3,1%

CHILE 80,5% 2,8% 65,3% -3,5%

COLOMBIA 14,4% 6,0% 42,5% -1,0%

CUBA 20,9% 47,3% -- --

ECUADOR 67,4% -6,7% 53,5% -4,7%

MEXICO 59,8% 12,2% 69,1% 5,1%

PARAGUAY 77,3% 10,6% 62,5% 23,6%

PERU 45,5% 4,0% 36,5% -5,7%

URUGUAY 87,7% 0,2% 71,7% 9,9%

VENEZUELA 34,6% 61,7% 41,6% 8,0%

TOTAL ALADI 74,3% 2,0% 74,3% 2,0%

Fuente: Secretaría General de la ALADI

(--) no se dispone de información de importaciones negociadas realizadas por Cuba  
 
 
IV.3.2 A nivel de países miembros29 
 
En esta sección la aproximación al tema del comercio negociado se realiza 
considerando las importaciones negociadas realizadas por cada país miembro desde 
los demás integrantes de la ALADI, en el período 1993-1999. En este sentido, se 
consideran los diferentes orígenes dentro de la región. 
 

                                                
29

 Los Cuadros de comercio negociado por países se pueden encontrar en el anexo correspondiente al 
capítulo IV: 
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Las importaciones que realizó Argentina a través de los acuerdos representaron, en el 
promedio del período 1993-1999, el 88,4% de las compras que realizó de productos 
agropecuarios en la región. Durante los siete años del período este porcentaje fue alto, 
sin mostrar ninguna tendencia definida (la tasa de crecimiento de la participación fue 
del -0.2%). Después de Brasil, se ubicó en segundo lugar en el grado de utilización de 
los acuerdos, en su calidad de importador. 
 
Las importaciones desde los países socios del MERCOSUR se produjeron 
mayoritariamente en forma negociada, aunque hay que resaltar que en el caso 
paraguayo la participación es bastante menor (61,2% en el promedio). Las compras 
desde fuera del MERCOSUR mostraron una situación más diversa. Por otro lado, se 
registraron valores bajos en la participación de las importaciones negociadas desde 
Venezuela y Cuba.  
 
En cuanto a la evolución de la participación, las importaciones negociadas crecieron 
desde todos los países miembros, excepto desde Bolivia, Paraguay y Perú. Resulta 
llamativo el caso paraguayo, al ser un país socio de Argentina en el MERCOSUR. La 
mayor tasa de crecimiento se observó en las compras desde Venezuela, aunque las 
mismas apenas superaron, en el promedio, el 20% de las importaciones argentinas 
desde ese origen. 
 
En el promedio 1993-1999, las importaciones que realizó Bolivia utilizando los 
mecanismos previstos en el TM 1980, representaron el 64,8% de las importaciones 
agropecuarias totales desde la región. Existe una cierta tendencia al incremento de la 
participación de este comercio durante el período analizado. De los países andinos, 
Bolivia es el país que más utilizó estos mecanismos en su calidad de importador. 
 
Las compras originadas en el MERCOSUR se canalizaron mayoritariamente a través 
de la ALADI (más del 70% en los cuatro casos). Desde los países andinos, como ya se 
mencionó, estos valores suelen ser menores. Se destaca el caso ecuatoriano, dado 
que las compras desde este país se realizaron en un 57,4% en forma negociada. Por 
último, las compras negociadas desde Cuba fueron irrelevantes, y las de Chile y 
México alcanzaron el 62,9% y 55,8% respectivamente. 
 
Como se mencionó anteriormente, existe un cierta tendencia al incremento del peso 
de las importaciones negociadas, las cuales crecieron a un ritmo anual de 7,1%. Por 
su parte, las originadas en los socios andinos, con la excepción de Ecuador, 
decrecieron, de la misma manera que las provenientes de Chile y México. A su vez, 
las importaciones desde el MERCOSUR, la participación creció significativamente. 
 
Los productos agropecuarios regionales ingresaron a Brasil, utilizando fuertemente los 
amparados en el TM 1980, pues sus importaciones representaron, en el promedio 
93/99, el 93,1% de las importaciones de Brasil de estos productos desde la región. 
Existe una leve tendencia a crecer en el período, aunque este incremento se produjo 
principalmente en 1995, para llegar posteriormente a valores muy cercanos al 100%.  
 
La participación más alta de las importaciones negociadas se observa en las compras 
desde Argentina (96,8%) y Uruguay (95,6%). En el caso de Paraguay, su participación 
también es alta (78,1%), pero es superada por socios extra-MERCOSUR, como son 
los casos de Perú, Chile, Colombia, México y Ecuador. El impacto del MERCOSUR se 
notó fundamentalmente en las ventas paraguayas a Brasil, a partir de 1995, cuando se 
produce una importante desgravación arancelaria en favor de Paraguay y Uruguay. 
 
El incremento de la participación de las importaciones negociadas desde el conjunto 
de la ALADI, durante el período 93/99, también se verifica considerando 
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individualmente a cada país miembro, destacándose los crecimientos de Venezuela, 
Cuba y Paraguay. 
 
Aproximadamente el 65% de las importaciones agropecuarias de Chile desde la 
región, se realizaron a través de mecanismos previstos en el TM 80. La participación 
de este comercio fue muy variable en el período 93/99, por lo que no se observa una 
tendencia clara en su evolución. La tasa de crecimiento anual fue negativa (3.5%). 
 
La participación más significativa de las importaciones negociadas se aprecia en los 
casos de Bolivia (97,6%) y Venezuela (91,7%) y México (79,2%). Con dichos países 
las importaciones negociadas mantuvieron una proporción importante del comercio 
bilateral relativamente estable, mientras que con el resto de países la evolución 
presentó un comportamiento más bien errático. 
 
Las importaciones negociadas realizadas por Colombia desde los países miembros, 
representaron el 42,5% del total de sus compras a la región. Dicha participación ha 
crecido considerablemente - con leves altibajos -  hasta el año 1998, en que alcanzó la 
cifra del 65,9%. 
 
Según el origen de estas importaciones, se puede apreciar que las participaciones 
mayores se dan en los casos de Chile (87,6%), Uruguay (71,5%) y llamativamente en 
el caso de uno de sus socios andinos, Ecuador (65,7%). A su vez, existen 
importaciones negociadas originadas en Venezuela, en el trienio 97/99, que podría dar 
lugar a profundizar en su análisis. 
 
El brusco descenso de este indicador en el año 1999, determinó que la tasa de 
crecimiento anual del período 93/99 sea negativa en 1.0%. Sin embargo, hay que 
destacar los crecimientos positivos de México, Brasil y Argentina que contribuyeron al 
uso de estos mecanismos en el acceso al mercado colombiano. 
 
En el promedio del período analizado, las importaciones negociadas realizadas por 
Ecuador desde los países de la ALADI, representaron el 53,5% de las compras que 
hizo Ecuador en la región. No existe una tendencia clara en la evolución de este 
indicador en el período 93/99. La tasa de variación anual fue negativa en 4.7%. 
 
La participación de las importaciones más alta se registró en los casos de Chile 
(96,6%) y Uruguay (90,9%). En el caso paraguayo, el indicador fue del 100% pero 
solamente existió comercio negociado en algunos años. Hay que destacar, además, 
dos situaciones: el peso que han tenido las importaciones negociadas desde Bolivia y 
desde Colombia, ambos socios del Ecuador en la CAN. En el primer caso, las 
importaciones negociadas representaron una parte muy relevante de las importaciones 
ecuatorianas desde aquel país, pero registraron una drástica reducción en el año 
1999. En el segundo caso,  sucedió algo similar, con un descenso claro en 1997. 
 
Las importaciones negociadas realizadas por México, en el período 93/99, 
representaron el 69,1% de las compras mexicanas en la región. Con ciertos altibajos, 
la participación de estas importaciones creció a una tasa anual del 5,1%. 
 
El peso de las importaciones negociadas adquirió una relevancia mayor al 90%, en los 
casos de Paraguay (99,8%), Chile (99,6%) y Bolivia (99,5%). Las importaciones desde 
los socios grandes del MERCOSUR, se canalizaron en menor medida a través de los 
amparados en el TM 1980 y en el caso de la CAN los porcentajes fueron mayores a 
los de Argentina y Brasil. 
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Con la excepción de las importaciones desde Brasil, la participación de las 
importaciones negociadas creció en los restantes países miembros de la Asociación. 
 
Las compras de productos agropecuarios negociadas que realizó Paraguay, en el 
promedio 93/99, alcanzaron el 62,5% del total importado por este país desde la región. 
En el crecimiento de este indicador existe un salto en 1996, probablemente reflejando 
el uso de las preferencias otorgadas por Paraguay a sus socios del MERCOSUR. El 
crecimiento anual de la participación en el total ALADI fue del 23,6%. 
 
Reforzando la afirmación anterior, se puede observar claramente como las 
importaciones negociadas desde los socios del MERCOSUR, representaron una 
proporción alta y mucho mayor a la de los otros países miembros de la ALADI. 
 
Las importaciones negociadas por Perú, en el promedio 93/99, desde la región, 
ascendieron al 36,5% de las compras peruanas originadas en la región. En calidad de 
importador, es el país que hace menos uso de los mecanismos previstos en el TM 
1980. Además de esta característica, dicha participación muestra una tendencia a 
disminuir a una tasa anual negativa del 5,7%. 
 
La participación de las importaciones negociadas fue relevante en los casos de 
Paraguay (87,6%), Argentina (61,9%) y Cuba (60,7%).  
 
En el mismo período, las importaciones realizadas por Uruguay, a través de la ALADI, 
representaron el 71,7% de las compras uruguayas desde la región. Existe una 
tendencia al incremento de esta participación, partir de 1995, a raíz de las preferencias 
negociadas en el ámbito del MERCOSUR. La tasa anual de crecimiento en el período 
93/99, fue del 9,9%. 
 
Si bien la participación creció y es importante en los casos de Argentina, Brasil y 
Paraguay, las importaciones negociadas constituyen una porción considerable en el 
comercio con los socios extra-MERCOSUR, fundamental con Perú y Ecuador. En el 
caso de Bolivia, la participación es menor, pero hay que destacar un crecimiento 
importante del indicador, que adquiere valores del 100% en el último bienio. 
 
En el promedio del período de referencia, las importaciones negociadas realizadas por 
Venezuela, representaron el 41,6% de las compras venezolanas en la región. Existió 
un crecimiento, con altibajos, de esta participación, a una tasa anual del 8,0%. 
 
La participación de las compras negociadas fue significativa, dentro del MERCOSUR, 
en los casos de Argentina (54,6%) y Uruguay (34,3%), y considerable, llamativamente, 
en la CAN, en los casos de Bolivia y Ecuador - sin tomar el año 1999 -. En los casos 
de Chile y México el peso del comercio a través de la ALADI es alto.  
 
IV.3.3 Algunas constataciones 
 
Se observa un mayor empleo de los mecanismos ALADI por parte de los países 
integrantes del MERCOSUR y de Chile, a diferencia de los países andinos los cuales 
concentran su comercio en el ámbito de la CAN, debido a que gran parte del comercio 
exterior entre ellos se realiza a través de los mecanismos del Acuerdo de Cartagena. 
No obstante, los países andinos poseen individualmente acuerdos con los demás 
países miembros de la ALADI.  
 
A pesar de ello, resulta altamente significativo que para el conjunto de países de 
ALADI, en el período 93-99 el 74,3% del comercio agropecuario intrarregional se 
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realizó mediante el empleo de mecanismos contemplados en el TM80, registrando una 
tasa media de crecimiento del 2% anual. 
 
Si bien la tasa mencionada fue relativamente baja, se aprecia una modificación en la 
estructura de participación de los países en el empleo de los mecanismos de 
negociación de productos agropecuarios respecto al comercio agropecuario regional 
total. En efecto, comparando las tasas de crecimiento de las participaciones del 
comercio negociado de los países, se observa una gran dispersión en su 
comportamiento individual. Por el lado de las exportaciones, las mismas oscilaron 
desde un crecimiento positivo del 61,7% para Venezuela hasta el 18,1% negativo en el 
caso de Bolivia, evidenciando un cambio significativo en los niveles de incidencia de 
los mecanismos negociados y, consecuentemente, de la importancia relativa del 
comercio de los países. Cabe señalar que Cuba registró una tasa de crecimiento 
positiva del 47,3%, la segunda mayor tasa de incremento. 
 
A su vez, tomando las tasas de variación de la participación del comercio agropecuario 
importado bajo mecanismos negociados, excepto el caso de Paraguay, que alcanzó 
un alza del 23,6% anual promedio, el resto de países observó variaciones en una 
franja que se ubicó entre el 9,9% positiva para Uruguay y el 5,7% negativa para Perú, 
con igual presencia de ascensos y descensos. 
 
Por otra parte, Argentina y Brasil son los dos países cuya participación en la utilización 
de los mecanismos negociados, tanto por el lado de las exportaciones como de las 
importaciones, se ubicaron por encima de la media regional del 74,3%. Por su parte, 
Ecuador es el único país que registró tasas negativas de crecimiento en ambas 
variables. 
 
Considerando el nivel de utilización de los mecanismos según los productos 
abarcados, para la región en su conjunto se observa una alta incidencia atento a que 
sólo 7 capítulos y subpartidas de productos registraron participaciones por debajo del 
50% de empleo de los mecanismos. Asimismo, la mitad de los códigos analizados 
alcanzaron porcentajes de utilización superiores a la media regional, evidenciando la 
importancia asignada por los países al comercio negociado. Cabe acotar que los 
capítulos integrados por los denominados productos tradicionales, acusan porcentajes 
superiores al 50% en todos los casos, destacándose el capítulo 11 (productos de la 
molinería) con el 92,7%, seguido por el capítulo 10 (cereales) con el 80,9% y el 
capítulo 02 (carnes, etc.) con el 75,5% de empleo de mecanismos respecto al 
comercio total de los mismos en el ámbito regional. 
 
En cuanto a los productos de mayor valor agregado, se aprecia un alto porcentaje de 
participación de los mecanismos, superiores al 70%, con relación a determinados 
productos orgánicos químicos –como la caseína, el manitol, ciertas sustancias 
albuminoideas y los aceites esenciales-, el capítulo 20 (preparaciones de frutas y 
hortalizas) y el capítulo 18 (cacao y sus preparaciones) entre los más significativos. 
 
Finalmente, el comentario sobre la incidencia en el empleo de mecanismos por parte 
de Argentina y Brasil, se hace extensivo en su consideración a nivel de los productos 
que forman parte del presente Estudio, pues ambos países registran participaciones 
en la casi totalidad de los códigos considerados. 
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- Glosa de productos agropecuarios -
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GLOSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 
 

CAP. Descripción 

  
 Sección I – Animales vivos y productos del reino animal 
01 Animales vivos 
02 Carne y despojos comestibles 
03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos 
04 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte. 
05 Los demás productos de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte 
 Sección II – Productos del reino vegetal 
06 Plantas vivas y productos de la floricultura 
07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios. 
08 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías. 
09 Café, té, yerba mate y especias. 
10 Cereales. 
11 Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo. 
12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos, plantas industriales o medicinales; paja y forrajes. 
13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales. 
14 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no expresados ni comprendidos en otra parte. 
 Sección III – Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o 

vegetal 
15 Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal 
 Sección IV – Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco, elaborados. 
16 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos. 
17 Azúcares y artículos de confitería. 
18 Cacao y sus preparaciones. 
19 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería. 
20 Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas. 
21 Preparaciones alimenticias diversas. 
22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre. 
23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales. 
24 Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados. 
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CAP. Sección VI – Productos químicos orgánicos. 
290543 Manitol 
290544 D-glucitol (sorbitol) 
3301 Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los “concretos” o “absolutos”; resinoides; oleoresinas de extracción…., etc. 
3501 Caseína, caseinatos y demás derivados de la caseína; colas de caseína. 
3502 Albúminas (incluidos los concentrados de varias proteínas lactosuero, …, etc.). 
3503 Gelatinas (aunque se presenten en hojas…) y sus derivados; ictiocola; las demás colas de origen animal…, etc. 
3504 Peptonas y sus derivados; las demás materias proteínicas y sus derivados…, etc. 
3505 Dextrina y demás almidones y féculas modificados…, etc. 
380910 Aprestos y productos de acabado, aceleradores de pintura o de fijación de materias colorantes ….etc. 
382360 Sorbitol n.e.p. 
 Sección VIII - Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de 

mano (carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa. 
4101 Cueros y pieles, en bruto, de bovino o de equino…, etc. 
4102 Cueros y pieles en bruto de ovino…, etc. 
4103 Los demás cueros y pieles, en bruto…, etc. 
4301 Peletería en bruto (incluidas las cabezas, colas, patas…, etc.). 
 Sección IX – Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; corcho y sus manufacturas; manufacturas de espartería o cestería. 
44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera. 
 Sección XI - Materias textiles y sus manufacturas 
5001 Capullos de seda apto para el devanado. 
5002 Seda cruda (sin torcer). 
5003 Desperdicios de seda (incluidos los capullos no aptos para el devanado, desperdicios de hilados e hilachas). 
5101 Lana sin cardar ni peinar. 
5102 Pelo fino u ordinario, sin cardar ni peinar. 
5103 Desperdicios de lana o de pelo fino u ordinario, incluidos los desperdicios de hilados, excepto las hilachas. 
5201 Algodón sin cardar ni peinar. 
5202 Desperdicios de algodón (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas). 
5203 Algodón cardado o peinado. 
5301 Lino en bruto o trabajado, pero sin hilar; estopas y desperdicios de lino (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas). 
5302 Cáñamo en bruto o trabajado, pero sin hilar estopas y desperdicios de cáñamo (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas). 
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- Cuadros y gráficos del Capítulo II - 
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GRAFICO 1 : ALADI.
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GRAFICO 2: ALADI. Evolución anual por país, PIB a precios
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GRAFICO 3:
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GRAFICO 4:  ALADI. CONTRIBUCION DE LOS PAISES MIEMBROS A LA
VARIACION DEL PBI REGIONAL

-3.00%

-2.00%

-1.00%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

1990 1991 1992 1993 1994

1995

1996

1997 1998

1999

Elaboración: Secretaría General de la ALADI en base a datos del Banco Mundial

Argentina Bolivia Brasil Colombia Chile Ecuador

Mexico Paraguay Perú Uruguay Venezuela Total general



 

 

 

64 

  
 
 
 

0

20

40

60

80

100

120

140

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

 Elaboración: Secretaría General de la ALADI en base a datos del Banco Mundial

Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador

México Paraguay Perú
u

Uruguay Venezuela

GRAFICO 5: ALADI, Evolución del Valor Agregado de la Agricultura

En miles de millones de US$ de 1995



 

 

 

65 

CUADRO 1

ALADI

ESTRUCTURA Y CRECIMIENTO DEL COMERCIO TOTAL

1993-1999

En miles de millones de dólares

País Comercio 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Promedio

anual
Partic.

1 Crec anual

promedio

ARGENTINA Importación 16,78 21,59 20,12 23,76 30,45 31,38 25,51 24,23 10,56% 9,02%

Exportación 17,68 15,84 20,96 23,81 26,43 26,43 23,33 22,07 10,06% 7,74%

BOLIVIA Importación 1,18 1,2 1,43 1,64 1,91 2,35 1,84 1,65 0,72% 11,18%

Exportación 0,81 1,12 1,18 1,09 1,27 1,32 1,4 1,17 0,53% 7,60%

BRASIL Importación 27,3 35,51 53,74 56,73 64,99 60,79 51,75 50,11 21,85% 12,04%

Exportación 38,6 43,56 46,51 47,75 52,99 51,12 48,01 46,93 21,40% 4,03%

CHILE Importación 10,54 11,15 14,9 16,81 18,11 17,09 13,89 14,64 6,38% 6,63%

Exportación 9,33 11,37 15,9 15,41 16,68 14,84 15,62 14,16 6,46% 7,90%

COLOMBIA Importación 9,83 11,94 13,88 13,35 15,38 14,68 10,66 12,82 5,59% 2,74%

Exportación 7,12 8,54 10,2 10,65 11,55 10,87 11,57 10,07 4,59% 7,64%

ECUADOR Importación 2,55 3,62 4,2 3,73 4,95 5,58 3,02 3,95 1,72% 5,62%

Exportación 3,02 3,84 4,36 4,89 5,26 4,2 4,45 4,29 1,96% 5,62%

MEXICO Importación 65,37 79,35 72,44 89,46 109,81 125,37 141,97 97,68 42,59% 13,96%

Exportación 51,83 60,63 79,22 95,67 110,06 117,35 136,29 93,01 42,41% 17,64%

PARAGUAY Importación 1,69 2,42 3,14 3,11 3,4 2,9 1,91 2,65 1,16% 2,90%

Exportación 0,73 0,82 0,92 1,04 1,14 1,01 0,74 0,91 0,42% 2,58%

PERU Importación 4,23 5,63 7,58 7,95 8,56 8,22 6,82 7 3,05% 8,61%

Exportación 3,34 4,39 5,44 5,84 6,76 5,67 5,93 5,34 2,43% 9,14%

URUGUAY Importación 2,33 2,71 2,87 3,32 3,72 3,81 3,36 3,16 1,38% 7,53%

Exportación 1,61 1,91 2,11 2,4 2,73 2,77 2,24 2,25 1,03% 7,36%

VENEZUELA Importación 11,27 8,28 10,79 8,9 13,16 14,25 13,56 11,46 5,00% 6,79%

Exportación 15,21 16,95 18,91 22,96 22,73 16,86 20,08 19,1 8,71% 3,66%

302,34 352,36 410,82 460,26 532,02 538,85 543,93 448,66 10,79%

153,07 183,39 205,1 228,77 274,43 286,4 274,28 229,35 100,00% 11,04%

149,27 168,97 205,72 231,49 257,59 252,45 269,65 219,31 100,00% 10,53%

Fuente: Secretaría General de la ALADI

(1) Participación en las importaciones y exportaciones totales de la ALADI, respectivamente.

Total general ALADI

Total Importaciones ALADI

Total Exportaciones ALADI
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CUADRO 2

ALADI

ESTRUCTURA Y CRECIMIENTO DEL COMERCIO AGROPECUARIO TOTAL

1993-1999

En miles de millones de dólares

País Comercio 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Promedio

anual
Partic.

1 Crec anual

promedio

ARGENTINA Importación 1,13 1,39 1,36 1,48 1,99 1,94 1,6 1,56 6,96% 7,71%

Exportación 7,5 8,68 11,24 13,24 13,56 13,9 11,92 11,44 23,85% 9,40%

BOLIVIA Importación 0,11 0,12 0,14 0,17 0,17 0,19 0,19 0,16 0,70% 9,36%

Exportación 0,19 0,34 0,34 0,44 0,51 0,45 0,42 0,38 0,80% 12,66%

BRASIL Importación 3,69 5,09 7,15 7,68 7,32 6,78 4,77 6,07 27,17% 5,02%

Exportación 10,93 14,04 14,93 15,84 18,01 16,62 15,53 15,13 31,56% 5,80%

CHILE Importación 0,74 0,89 1,15 1,37 1,39 1,41 0,3 1,04 4,63% -5,52%

Exportación 3,24 3,76 4,78 5,1 5,22 5,07 1,64 4,12 8,58% -4,74%

COLOMBIA Importación 0,88 1,22 1,5 1,87 1,91 1,91 1,52 1,55 6,92% 10,54%

Exportación 2,57 3,74 3,7 3,43 4,29 4,04 3,37 3,59 7,49% 4,08%

ECUADOR Importación 0,16 0,26 0,37 0,44 0,55 0,75 0,38 0,41 1,86% 19,92%

Exportación 1,51 2,2 2,42 2,65 3,25 2,89 2,62 2,5 5,22% 9,32%

MEXICO Importación 6,62 7,97 5,63 8,15 8,22 9,25 9,3 7,88 35,25% 6,25%

Exportación 4,42 4,86 6,85 6,99 7,68 7,88 8,14 6,69 13,95% 10,98%

PARAGUAY Importación 0,2 0,36 0,59 0,65 0,68 0,64 0,33 0,49 2,20% 10,36%

Exportación 0,63 0,68 0,77 0,9 1,01 0,9 0,65 0,79 1,65% 3,45%

PERU Importación 0,89 1,07 1,13 1,4 1,34 1,49 1,13 1,21 5,40% 5,73%

Exportación 1 1,48 1,65 1,77 2,27 1,32 1,55 1,58 3,29% 5,05%

URUGUAY Importación 0,24 0,36 0,39 0,45 0,47 0,5 0,43 0,41 1,81% 9,85%

Exportación 0,75 0,9 1,04 1,24 1,44 1,5 1,23 1,16 2,42% 10,70%

VENEZUELA Importación 1,4 1,21 1,71 1,51 1,57 1,85 1,85 1,59 7,09% 5,96%

Exportación 0,45 0,52 0,55 0,6 0,66 0,67 0,55 0,57 1,19% 4,84%

49,25 61,14 69,39 77,37 83,51 81,95 69,42 70,29 6,65%

16,05 19,93 21,12 25,18 25,61 26,72 21,8 22,34 100,00% 6,25%

33,2 41,19 48,28 52,2 57,9 55,24 47,63 47,95 100,00% 6,84%

Fuente: Secretaría General de la ALADI

(1) Participación en las importaciones y exportaciones totales de la ALADI, respectivamente.

Total general ALADI

Total Importaciones ALADI

Total Exportaciones ALADI
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CUADRO 3

ALADI

COMERCIO TOTAL Y AGROPECUARIO 

1993-1999

PAIS Comercio

Crecimiento 

anual 

promedio

Promedio 

anual
1

Variación 

estándar

Crecimiento 

anual 

promedio

Promedio 

anual
1

Variación 

estándar

Crecimiento 

anual 

promedio

Promedio 

anual

Variación 

estándar

Argentina Importación 9.02% 24.23 5.34 7.71%  1.56  0.31 (1.20%) 6.45% 0.24%

Exportación 7.74% 22.07 4.12 9.40%  11.44  2.49 1.54% 51.64% 4.39%

Bolivia Importación 11.18% 1.65 0.42 9.36%  0.16  0.03 (1.63%) 9.66% 0.87%

Exportación 7.60% 1.17 0.19 12.66%  0.38  0.10 4.70% 32.39% 6.06%

Brasil Importación 12.04% 50.11 13.71 5.02%  6.07  1.54 (6.27%) 12.34% 1.82%

Exportación 4.03% 46.93 4.78 5.80%  15.13  2.24 1.70% 32.10% 1.79%

Chile Importación 6.93% 14.64 2.95 (5.52%)  1.04  0.42 (11.64%) 6.99% 2.17%

Exportación 7.90% 14.16 2.73 (4.74%)  4.12  1.33 (11.72%) 29.56% 8.56%

Colombia Importación 2.74% 12.82 2.07 10.54%  1.55  0.39 7.59% 11.96% 2.03%

Exportación 7.64% 10.07 1.66 4.08%  3.59  0.55 (3.30%) 35.97% 4.56%

Ecuador Importación 5.62% 3.95 1.06 19.92%  0.41  0.19 13.55% 10.14% 2.74%

Exportación 5.62% 4.29 0.73 9.32%  2.50  0.55 3.50% 58.02% 5.97%

México Importación 13.96% 97.68 28.75 6.25%  7.88  1.34 (6.76%) 8.35% 1.41%

Exportación 17.64% 93.01 30.81 10.98%  6.69  1.48 (5.67%) 7.45% 0.99%

Paraguay Importación 2.90% 2.65 0.66 10.36%  0.49  0.19 7.24% 17.96% 3.55%

Exportación 2.58% 0.91 0.16 3.45%  0.79  0.15 0.85% 86.37% 2.22%

Perú Importación 8.61% 7.00 1.57 5.73%  1.21  0.21 (2.65%) 17.54% 2.09%

Exportación 9.14% 5.34 1.13 5.05%  1.58  0.39 (3.75%) 29.62% 3.80%

Uruguay Importación 7.53% 3.16 0.54 9.85%  0.41  0.09 2.16% 12.75% 1.20%

Exportación 7.36% 2.25 0.42 10.70%  1.16  0.28 3.11% 51.00% 3.40%

Venezuela Importación 6.79% 11.46 2.32 5.96%  1.59  0.24 (0.78%) 14.05% 1.83%

Exportación 3.66% 19.10 3.00 4.84%  0.57  0.08 1.14% 3.02% 0.44%

10.79% 448.66  96.96 6.65%  70.29  12.17 (3.74%) 15.86% 1.55%

11.04% 229.35 51.36 6.25%  22.34  3.76 (4.32%) 9.90% 1.09%

10.53% 219.31 46.32 6.84%  47.95  8.50 (3.34%) 22.09% 2.13%

Fuente: Secretaría General de la ALADI

(1) En miles de millones de dólares

Total Importaciones ALADI

Total Exportaciones ALADI

Total general ALADI

Comercio Total Comercio Agropecuario Participación de la Agricultura
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CUADRO 4

ALADI

EXPORTACIONES AGROPECUARIAS INTRARREGIONALES, SEGÚN PAÍS EXPORTADOR Y DESTINO

Participación de cada país de destino en las exportaciones intrarregionales de cada país miembro

Promedio del período 1993 -1999

Exportador

Destino Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador México Paraguay Perú Uruguay Venezuela ALADI

Argentina -- 15.34% 38.63% 19.54% 3.66% 22.05% 8.95% 14.33% 4.21% 10.65% 0.78% 10.85%

Bolivia 2.79% -- 3.77% 6.22% 0.81% 0.26% 0.36% 0.38% 8.26% 0.09% 0.20% 2.59%

Brasil 57.28% 5.32% -- 23.03% 1.91% 4.30% 26.00% 72.04% 8.61% 68.08% 4.71% 38.30%

Chile 11.34% 8.14% 6.67% -- 3.55% 19.95% 10.11% 6.20% 11.36% 4.66% 0.59% 8.40%

Colombia 2.39% 27.41% 2.04% 8.95% -- 35.16% 15.15% 0.31% 20.82% 0.78% 85.34% 7.93%

Ecuador 1.01% 2.61% 0.40% 6.22% 19.50% -- 3.41% 0.00% 11.89% 0.75% 2.10% 2.33%

México 2.95% 1.49% 5.03% 10.59% 3.24% 5.42% -- 0.36% 22.57% 3.47% 2.45% 4.16%

Paraguay 4.98% 0.19% 22.06% 2.33% 0.26% 0.24% 0.83% -- 0.20% 5.12% 0.00% 6.11%

Perú 5.22% 30.74% 1.56% 12.13% 13.70% 5.39% 5.74% 1.18% -- 4.32% 2.90% 6.11%

Uruguay 3.91% 7.21% 14.04% 2.22% 0.51% 1.40% 1.28% 3.34% 2.00% -- 0.11% 4.59%

Venezuela 6.06% 1.55% 4.59% 7.37% 52.73% 5.01% 13.70% 1.85% 9.85% 2.00% -- 7.07%

Cuba 2.07% 0.00% 1.20% 1.40% 0.14% 0.84% 14.48% 0.00% 0.24% 0.07% 0.81% 1.58%

ALADI 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Fuente: Secretaría General de la ALADI
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CUADRO 5

ALADI

IMPORTACIONES AGROPECUARIAS INTRARREGIONALES, SEGÚN PAIS IMPORTADOR Y PROVEEDOR

Participación de cada país proveedor en las importaciones intrarregionales de cada país miembro

Promedio del período 1993-1999

Importador

Proveedor Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador México Paraguay Perú Uruguay Venezuela ALADI

Argentina -- 39.88% 65.75% 58.23% 14.70% 18.86% 30.90% 34.64% 38.82% 46.20% 35.83% 44.33%

Bolivia 3.67% -- 0.44% 3.98% 13.42% 2.36% 1.43% 0.10% 15.19% 0.56% 1.73% 3.34%

Brasil 49.18% 11.55% -- 10.54% 4.37% 2.17% 16.16% 50.85% 3.97% 40.74% 8.11% 12.33%

Chile 17.52% 32.84% 5.77% -- 12.81% 26.89% 26.74% 4.14% 16.43% 5.11% 10.83% 10.12%

Colombia 1.39% 3.05% 0.21% 1.56% -- 36.88% 2.47% 0.18% 9.63% 0.47% 25.39% 3.75%

Ecuador 9.74% 0.89% 0.45% 9.59% 20.43% -- 4.98% 0.22% 3.63% 2.78% 2.83% 4.55%

México 1.62% 0.57% 1.21% 2.39% 3.78% 1.78% -- 0.40% 1.99% 0.25% 3.76% 1.66%

Paraguay 8.32% 0.44% 11.10% 7.95% 0.35% 0.04% 1.06% -- 3.41% 2.51% 6.17% 7.10%

Perú 0.63% 8.26% 0.37% 1.63% 4.52% 4.29% 8.15% 0.07% -- 0.86% 2.27% 1.53%

Uruguay 7.48% 1.35% 14.12% 3.89% 0.90% 3.32% 5.29% 9.34% 5.09% -- 2.93% 8.53%

Venezuela 0.26% 0.86% 0.50% 0.21% 24.67% 3.37% 1.90% 0.02% 1.81% 0.04% -- 2.62%

Cuba 0.20% 0.31% 0.05% 0.03% 0.03% 0.04% 0.93% 0.04% 0.03% 0.48% 0.15% 0.14%

ALADI 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Fuente: Secretaría General de la ALADI  
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CUADRO 6

ARGENTINA

Comercio intrarregional agropecuario

Promedio 1993/1999

En millones de dólares

Copartícipe Impo Expo Saldo

BOLIVIA 34,2 100,4 66,1

BRASIL 459,3 2.062,3 1.603,0

CHILE 163,6 408,4 244,8

COLOMBIA 13,0 86,1 73,0

CUBA 1,8 74,5 72,6

ECUADOR 90,9 36,4 -54,5

MEXICO 15,1 106,2 91,1

PARAGUAY 77,7 179,4 101,7

PERU 5,9 188,0 182,1

URUGUAY 69,9 140,7 70,9

VENEZUELA 2,4 218,2 215,8

Total ALADI 933,9 3.600,5 2.666,7

Fuente: Secretaría General de la ALADI  
 
CUADRO 8

BOLIVIA

Comercio intrarregional agropecuario

Promedio 1993/1999

En millones de dólares

Copartícipe Impo Expo Saldo

ARGENTINA 35,4 44,0 8,6

BRASIL 10,2 15,3 5,0

CHILE 29,1 23,4 -5,8

COLOMBIA 2,7 78,7 76,0

CUBA 0,3 0,0 -0,3

ECUADOR 0,8 7,5 6,7

MEXICO 0,5 4,3 3,8

PARAGUAY 0,4 0,5 0,2

PERU 7,3 88,3 80,9

URUGUAY 1,2 20,7 19,5

VENEZUELA 0,8 4,5 3,7

Total ALADI 88,8 287,2 198,4

Fuente: Secretaría General de la ALADI  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CUADRO 7

BRASIL

Comercio intrarregional agropecuario

Promedio 1993/1999

En millones de dólares

Copartícipe Impo Expo Saldo

ARGENTINA 2.274,9 452,3 -1.822,6

BOLIVIA 15,4 44,1 28,7

CHILE 199,8 78,1 -121,7

COLOMBIA 7,3 23,9 16,6

CUBA 1,9 14,0 12,2

ECUADOR 15,7 4,7 -11,0

MEXICO 42,0 58,9 16,9

PARAGUAY 384,1 258,3 -125,8

PERU 12,8 18,3 5,5

URUGUAY 488,7 164,3 -324,3

VENEZUELA 17,4 53,8 36,3

Total ALADI 3.460,1 1.170,8 -2.289,3

Fuente: Secretaría General de la ALADI  
 
 
CUADRO 9

CHILE

Comercio intrarregional agropecuario

Promedio 1993/1999

En millones de dólares

Copartícipe Impo Expo Saldo

ARGENTINA 358,4 140,6 -217,8

BOLIVIA 24,5 44,8 20,3

BRASIL 64,9 165,7 100,8

COLOMBIA 9,6 64,4 54,8

CUBA 0,2 10,1 9,9

ECUADOR 59,0 44,8 -14,3

MEXICO 14,7 76,2 61,5

PARAGUAY 48,9 16,7 -32,2

PERU 10,0 87,3 77,3

URUGUAY 23,9 16,0 -8,0

VENEZUELA 1,3 53,0 51,7

Total ALADI 615,6 719,6 104,1

Fuente: Secretaría General de la ALADI  
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CUADRO 10

COLOMBIA

Comercio intrarregional agropecuario

Promedio 1993/1999

En millones de dólares

Copartícipe Impo Expo Saldo

ARGENTINA 99,2 11,5 -87,7

BOLIVIA 90,6 2,6 -88,1

BRASIL 29,5 6,0 -23,5

CHILE 86,5 11,2 -75,3

CUBA 0,2 0,4 0,2

ECUADOR 137,9 61,5 -76,4

MEXICO 25,5 10,2 -15,3

PARAGUAY 2,4 0,8 -1,6

PERU 30,5 43,3 12,7

URUGUAY 6,1 1,6 -4,5

VENEZUELA 166,5 166,5 -0,1

Total ALADI 675,1 315,7 -359,4

Fuente: Secretaría General de la ALADI  
 
 
CUADRO 12

ECUADOR

Comercio intrarregional agropecuario

Promedio 1993/1999

En millones de dólares

Copartícipe Impo Expo Saldo

ARGENTINA 34,8 69,5 34,7

BOLIVIA 4,3 0,8 -3,5

BRASIL 4,0 13,5 9,5

CHILE 49,5 62,8 13,3

COLOMBIA 67,9 110,7 42,8

CUBA 0,1 2,6 2,6

MEXICO 3,3 17,1 13,8

PARAGUAY 0,1 0,7 0,7

PERU 7,9 17,0 9,1

URUGUAY 6,1 4,4 -1,7

VENEZUELA 6,2 15,8 9,6

Total ALADI 184,3 314,9 130,7

Fuente: Secretaría General de la ALADI  

CUADRO 11

MEXICO

Comercio intrarregional agropecuario

Promedio 1993/1999

En millones de dólares

Copartícipe Impo Expo Saldo

ARGENTINA 132,6 13,5 -119,1

BOLIVIA 6,1 0,5 -5,6

BRASIL 69,4 39,3 -30,1

CHILE 114,7 15,3 -99,5

COLOMBIA 10,6 22,9 12,3

CUBA 4,0 21,9 17,9

ECUADOR 21,4 5,1 -16,2

PARAGUAY 4,6 1,3 -3,3

PERU 35,0 8,7 -26,3

URUGUAY 22,7 1,9 -20,8

VENEZUELA 8,2 20,7 12,5

Total ALADI 429,2 151,1 -278,1

Fuente: Secretaría General de la ALADI  
 
 
CUADRO 13

PARAGUAY

Comercio intrarregional agropecuario

Promedio 1993/1999

En millones de dólares

Copartícipe Impo Expo Saldo

ARGENTINA 117,3 64,9 -52,5

BOLIVIA 0,3 1,7 1,4

BRASIL 172,3 325,9 153,7

CHILE 14,0 28,1 14,0

COLOMBIA 0,6 1,4 0,8

CUBA 0,1 0,0 -0,1

ECUADOR 0,7 0,0 -0,7

MEXICO 1,4 1,6 0,3

PERU 0,2 5,3 5,1

URUGUAY 31,6 15,1 -16,5

VENEZUELA 0,1 8,4 8,3

Total ALADI 338,7 452,4 113,7

Fuente: Secretaría General de la ALADI  
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CUADRO 14

PERU

Comercio intrarregional agropecuario

Promedio 1993/1999

En millones de dólares

Copartícipe Impo Expo Saldo

ARGENTINA 217,1 5,9 -211,2

BOLIVIA 84,9 11,5 -73,5

BRASIL 22,2 12,0 -10,2

CHILE 91,9 15,8 -76,1

COLOMBIA 53,8 28,9 -24,9

CUBA 0,2 0,3 0,1

ECUADOR 20,3 16,5 -3,8

MEXICO 11,1 31,3 20,2

PARAGUAY 19,1 0,3 -18,8

URUGUAY 28,4 2,8 -25,7

VENEZUELA 10,1 13,7 3,6

Total ALADI 559,1 138,9 -420,2

Fuente: Secretaría General de la ALADI  
 

CUADRO 16

URUGUAY

Comercio intrarregional agropecuario

Promedio 1993/1999

En millones de dólares

Copartícipe Impo Expo Saldo

ARGENTINA 146,2 65,4 -80,8

BOLIVIA 1,8 0,5 -1,2

BRASIL 128,9 418,0 289,1

CHILE 16,2 28,6 12,5

COLOMBIA 1,5 4,8 3,3

CUBA 1,5 0,5 -1,1

ECUADOR 8,8 4,6 -4,2

MEXICO 0,8 21,3 20,5

PARAGUAY 7,9 31,4 23,5

PERU 2,7 26,5 23,8

VENEZUELA 0,1 12,3 12,1

Total ALADI 316,5 614,1 297,6

Fuente: Secretaría General de la ALADI  
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO 15

VENEZUELA

Comercio intrarregional agropecuario

Promedio 1993/1999

En millones de dólares

Copartícipe Impo Expo Saldo

ARGENTINA 195,8 2,0 -193,9

BOLIVIA 9,5 0,5 -9,0

BRASIL 44,3 11,8 -32,5

CHILE 59,2 1,5 -57,7

COLOMBIA 138,8 213,7 74,9

CUBA 0,8 2,0 1,2

ECUADOR 15,5 5,3 -10,2

MEXICO 20,5 6,1 -14,4

PARAGUAY 33,7 0,0 -33,7

PERU 12,4 7,3 -5,2

URUGUAY 16,0 0,3 -15,7

Total ALADI 546,5 250,4 -296,2

Fuente: Secretaría General de la ALADI  
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CUADRO 17

ARGENTINA
Participación de los 10 principales capítulos de la NALADISA en las exportaciones agropecuarias, según destino regional (en %)

Promedio 93/99

DESTINOS 10 15 04 07 02 5201 08 11 03 20 Total

VENEZUELA 22,2 56,0 2,3 10,8 0,1 0,9 0,2 0,8 0,2 0,4 93,9

URUGUAY 10,0 9,4 0,5 2,2 0,0 1,3 0,7 1,9 1,5 3,8 31,4

PERU 60,4 21,1 1,0 0,3 3,2 4,1 0,1 0,6 0,1 0,2 91,0

PARAGUAY 7,4 6,4 13,9 0,4 1,1 0,8 0,8 3,1 0,1 2,4 36,5

MEXICO 6,4 39,2 3,2 0,9 0,0 1,2 0,3 0,0 0,4 2,4 54,0

ECUADOR 14,5 65,4 0,7 0,3 0,3 0,8 0,1 0,3 0,0 0,4 82,6

CUBA 21,3 14,9 0,4 2,7 0,0 0,0 0,0 0,5 0,7 0,1 40,6

COLOMBIA 31,1 48,7 0,8 0,6 0,6 10,2 0,0 0,1 0,0 0,4 92,6

CHILE 18,0 23,4 0,8 0,4 22,9 4,9 0,1 0,8 1,8 1,8 74,8

BRASIL 42,3 5,6 8,7 7,4 3,6 5,7 6,0 4,0 4,8 4,1 92,2
BOLIVIA 13,7 12,7 3,9 0,6 3,5 0,0 1,1 27,7 1,2 1,6 66,1

Total ALADI 33,4 14,7 6,2 5,2 5,0 4,5 3,6 3,5 3,1 3,0 82,1

Fuente: Secretaría General de la ALADI  
 
CUADRO 18

ARGENTINA

Participación de los 10 principales capítulos de la NALADISA en las importaciones agropecuarias, según origen regional (en %)

Promedio 93/99

ORIGEN 02 08 44 09 18 20 12 16 17 21 Total

BRASIL 21,3 3,5 8,7 17,4 12,0 6,0 0,3 5,0 7,0 2,7 83,9

CHILE 8,1 18,0 7,1 0,4 2,7 13,8 5,2 3,8 1,0 7,3 67,5

ECUADOR 0,0 69,1 0,2 1,0 7,1 5,6 0,0 12,2 0,6 0,0 95,9

PARAGUAY 2,9 0,4 38,7 1,0 0,0 3,9 37,1 0,0 0,0 1,7 85,7

URUGUAY 22,3 1,4 1,4 0,5 1,2 0,7 1,8 1,8 0,9 5,7 37,7

BOLIVIA 0,0 1,0 74,0 0,2 0,0 8,1 12,6 0,0 3,1 0,0 98,8

MEXICO 0,0 5,8 0,3 6,3 0,8 5,2 3,5 10,3 6,7 20,3 59,2

COLOMBIA 0,0 0,4 0,0 52,6 3,0 1,7 0,1 0,0 9,0 5,5 72,4

PERU 0,0 0,3 7,3 6,1 20,5 32,5 9,2 4,5 0,0 0,0 80,4

VENEZUELA 0,0 0,4 0,0 0,0 1,4 0,4 1,2 64,9 0,0 0,6 68,9

CUBA 0,0 46,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,0

Total ALADI 13,8 12,0 11,6 9,7 7,3 6,9 4,9 4,8 4,1 3,6 78,8

Fuente: Secretaría General de la ALADI  
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CUADRO 19

BOLIVIA

Participación de los 10 principales capítulos de la NALADISA en las exportaciones agropecuarias, según destino regional (en %)

Promedio 93/99

DESTINOS 23 12 15 44 5201 17 11 20 22 07 Total

PERU 26,4 10,0 12,6 1,1 21,5 15,5 2,5 0,0 3,4 0,1 93,1
COLOMBIA 32,1 33,9 25,4 0,4 0,2 0,6 4,9 0,0 0,0 0,9 98,3

ARGENTINA 4,5 14,4 10,5 58,0 0,2 3,2 0,0 6,5 0,5 0,3 98,2
CHILE 45,0 6,2 19,9 8,2 1,7 0,7 6,7 3,8 4,2 0,0 96,5
URUGUAY 33,7 48,8 8,4 7,6 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 98,8

BRASIL 1,6 10,7 6,2 2,7 17,4 1,0 0,4 22,6 6,4 20,2 89,1

ECUADOR 61,6 6,8 5,0 0,0 0,0 23,7 0,7 0,0 0,1 0,0 97,8

VENEZUELA 7,9 19,4 66,2 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 99,3
MEXICO 0,0 0,1 0,0 99,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 99,6

PARAGUAY 7,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0,2 0,0 4,7 35,0 3,5 53,2

CUBA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total ALADI 25,5 19,6 16,2 12,3 7,8 6,1 2,7 2,6 1,9 1,4 96,0

Fuente: Secretaría General de la ALADI  
 
CUADRO 20

BOLIVIA

Participación de los 10 principales capítulos de la NALADISA en las importaciones agropecuarias, según origen regional (en %)

Promedio 93/99

ORIGEN 21 10 11 17 19 04 12 20 18 24 Total

VENEZUELA 2,5 0,0 0,0 11,1 62,2 1,5 0,0 1,8 0,1 1,1 80,3
URUGUAY 70,0 1,3 15,7 0,1 3,1 1,5 0,0 0,0 0,2 0,0 92,0

PERU 17,2 0,0 2,9 2,5 10,2 11,0 3,3 1,1 8,7 0,4 57,3
PARAGUAY 12,9 36,1 0,4 0,6 0,0 0,8 0,3 1,9 0,0 6,3 59,4
MEXICO 8,0 0,1 7,9 23,6 12,2 0,3 0,7 2,9 0,5 0,0 56,0

ECUADOR 26,1 0,0 0,0 8,7 2,4 0,0 0,2 1,5 15,4 0,0 54,3

CUBA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

COLOMBIA 25,1 0,0 0,0 54,6 8,5 0,4 0,4 0,5 1,6 0,0 91,1
CHILE 37,0 0,6 15,4 2,6 4,0 13,3 0,3 6,1 1,9 0,1 81,1

BRASIL 8,7 7,1 3,5 7,3 3,3 1,5 36,1 0,4 4,1 16,0 88,0

ARGENTINA 6,4 32,5 11,2 10,7 11,0 4,7 2,2 2,4 2,9 2,9 86,8

Total ALADI 19,2 14,2 10,4 8,2 7,9 7,4 5,4 3,2 3,2 3,1 81,9

Fuente: Secretaría General de la ALADI  
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CUADRO 21

BRASIL

Participación de los 10 principales capítulos de la NALADISA en las exportaciones agropecuarias, según destino regional (en %)

Promedio 93/99

DESTINOS 24 09 02 17 18 44 22 21 20 12 Total

ARGENTINA 5,8 16,7 21,5 6,5 11,7 8,3 2,1 2,6 6,0 0,4 81,6

PARAGUAY 47,7 0,8 0,3 6,7 2,9 0,9 18,8 4,8 4,3 1,4 88,6

URUGUAY 16,9 20,2 5,3 11,2 3,3 8,3 2,5 2,1 2,5 6,1 78,4

CHILE 14,4 24,1 7,3 12,1 14,0 2,3 4,4 1,8 4,4 0,0 84,9

MEXICO 14,9 7,0 0,0 9,3 8,8 15,0 0,1 6,0 1,1 18,8 81,1

VENEZUELA 17,7 0,8 0,2 2,4 1,6 18,4 0,8 23,2 1,7 3,6 70,3

BOLIVIA 18,5 1,1 0,8 20,3 7,5 1,2 8,1 3,8 1,4 15,1 77,9

COLOMBIA 11,4 2,8 0,0 2,5 1,3 2,9 0,3 25,5 2,0 16,1 64,7

PERU 1,1 5,0 8,0 59,3 0,9 0,8 0,1 1,2 0,9 0,2 77,4

CUBA 3,1 0,0 12,4 0,6 0,9 10,5 0,0 21,5 1,4 14,0 64,2
ECUADOR 7,9 2,8 0,0 3,4 14,0 1,7 32,2 1,7 1,0 4,8 69,5

Total ALADI 18,7 11,7 9,9 8,7 7,5 6,6 6,1 4,8 4,2 3,5 81,6

Fuente: Secretaría General de la ALADI  
 
 

CUADRO 22

BRASIL

Participación de los 10 principales capítulos de la NALADISA en las importaciones agropecuarias, según origen regional (en %)

Promedio 93/99

ORIGEN 10 11 04 5201 07 08 15 03 02 12 Total

ARGENTINA 30,8 16,2 8,2 6,0 9,1 6,2 5,4 4,6 3,5 0,4 90,3
URUGUAY 33,4 13,3 17,8 0,1 0,2 0,6 2,0 4,8 11,3 0,3 83,8

PARAGUAY 6,1 0,9 0,0 30,7 0,0 0,1 13,3 0,1 4,3 26,5 82,1

CHILE 0,0 1,3 2,5 0,0 6,3 43,4 0,1 11,1 0,0 2,3 67,2

MEXICO 0,0 0,2 0,1 0,5 18,2 8,1 0,3 0,0 0,0 1,6 29,0

VENEZUELA 0,1 0,3 0,3 0,0 0,6 3,0 0,0 19,1 0,0 0,3 23,7

ECUADOR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 7,7 0,0 0,0 8,0

BOLIVIA 0,6 0,0 0,0 18,6 9,2 0,4 7,0 0,4 0,0 33,2 69,4

PERU 0,0 0,0 1,5 2,2 32,5 0,1 0,8 7,4 0,0 2,9 47,4

COLOMBIA 0,0 19,3 0,5 0,0 0,0 1,2 1,9 0,0 0,1 0,9 23,9

CUBA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6

Total ALADI 25,6 12,8 8,0 7,5 6,8 6,8 5,4 4,5 4,4 3,6 85,3

Fuente: Secretaría General de la ALADI  
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CUADRO 23

CHILE

Participación de los 10 principales capítulos de la NALADISA en las exportaciones agropecuarias, según destino regional (en %)

Promedio 93/99

DESTINOS 08 20 21 22 03 19 44 07 04 11 Total

BRASIL 42,8 20,1 2,1 2,6 10,5 0,7 3,9 6,4 3,1 1,3 93,5

ARGENTINA 18,9 13,6 7,4 7,6 4,8 4,6 7,2 4,3 3,0 1,9 73,3

PERU 17,7 7,6 14,1 6,1 3,4 16,1 4,1 1,1 3,9 11,6 85,7

MEXICO 43,7 14,8 1,4 4,2 3,2 0,3 4,5 1,0 0,4 0,0 73,5

COLOMBIA 51,6 11,0 1,7 6,7 2,1 7,5 2,6 3,9 1,0 1,3 89,4

VENEZUELA 35,5 16,5 1,5 9,6 2,0 1,1 3,7 13,1 6,5 1,2 90,8

BOLIVIA 9,0 6,7 22,5 6,0 0,4 6,2 1,8 0,1 12,8 8,0 73,5

ECUADOR 24,6 9,9 31,4 10,6 0,3 3,2 3,4 0,8 3,0 1,1 88,2

PARAGUAY 5,0 9,1 29,1 30,1 1,7 6,6 0,2 0,7 0,5 3,3 86,4

URUGUAY 16,5 8,9 12,8 7,6 12,6 4,5 0,8 3,5 0,1 0,8 68,0
CUBA 2,5 8,6 11,5 1,1 6,4 6,2 0,4 5,2 0,8 0,2 42,9

Total ALADI 30,2 13,6 8,5 6,5 4,9 4,7 4,1 4,1 3,4 3,0 82,9

Fuente: Secretaría General de la ALADI  
 
CUADRO 24

CHILE

Participación de los 10 principales capítulos de la NALADISA en las importaciones agropecuarias, según origen regional (en %)

Promedio 93/99

ORIGEN 02 15 10 23 09 17 08 5201 18 16 Total

ARGENTINA 22,6 25,3 16,8 7,1 2,4 5,8 0,1 6,1 1,1 0,6 87,8

BRASIL 1,7 3,4 3,3 6,7 29,6 13,3 0,9 0,0 15,7 0,3 74,9

ECUADOR 0,0 0,8 0,0 0,0 13,6 0,1 55,8 0,1 3,9 17,7 91,9

PARAGUAY 37,7 2,1 0,0 37,9 0,1 0,0 0,0 18,3 0,0 0,0 96,1

BOLIVIA 0,0 12,8 0,1 65,9 0,1 0,7 0,1 1,7 0,0 0,0 81,4

URUGUAY 61,0 0,5 21,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 84,4

MEXICO 0,0 1,3 0,0 4,6 0,2 26,0 1,2 12,1 2,2 1,6 49,3

PERU 0,0 37,9 0,0 1,9 4,9 0,8 1,5 6,0 2,0 10,5 65,5

COLOMBIA 0,0 3,1 0,0 0,1 20,8 24,8 0,0 2,8 0,6 0,4 52,6

VENEZUELA 0,0 1,5 0,0 25,9 0,0 1,6 0,9 0,0 0,1 6,5 36,5
CUBA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4

Total ALADI 18,7 16,6 11,0 10,7 6,2 5,9 5,6 5,5 2,8 2,3 85,2

Fuente: Secretaría General de la ALADI  
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CUADRO 25

COLOMBIA

Participación de los 10 principales capítulos de la NALADISA en las exportaciones agropecuarias, según destino regional (en %)

Promedio 93/99

DESTINOS 17 19 07 21 15 01 04 09 06 3503 Total

VENEZUELA 45,2 6,2 10,0 2,5 6,3 8,5 4,8 0,0 1,0 1,3 85,8
ECUADOR 49,2 8,9 0,1 11,3 0,9 0,9 4,0 0,1 2,6 0,3 78,3

PERU 82,5 4,9 0,0 3,5 1,2 0,0 0,1 0,0 0,1 4,0 96,4
ARGENTINA 6,7 0,0 0,0 3,0 0,1 0,0 0,0 56,5 26,7 0,0 93,1
CHILE 38,3 0,3 0,0 6,0 2,2 0,0 0,0 19,7 1,8 25,4 93,7

MEXICO 26,4 1,0 0,0 10,3 35,4 0,0 0,0 0,6 0,5 5,8 79,9

BRASIL 34,6 9,8 0,1 0,2 1,5 0,1 0,0 0,1 20,8 2,0 69,1

BOLIVIA 54,2 7,6 0,0 23,4 0,3 0,8 0,4 0,0 1,0 0,4 88,1
URUGUAY 48,7 2,8 0,0 22,1 0,1 0,0 0,0 4,2 2,1 0,0 80,1

PARAGUAY 3,6 1,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,3 0,0 13,3

CUBA 15,2 14,5 0,0 2,1 0,7 0,0 0,0 0,0 3,2 0,3 35,9

Total ALADI 48,6 6,0 5,3 5,0 4,9 4,7 3,3 2,8 2,5 2,4 85,6

Fuente: Secretaría General de la ALADI  
 
CUADRO 26

COLOMBIA

Participación de los 10 principales capítulos de la NALADISA en las importaciones agropecuarias, según origen regional (en %)

Promedio 93/99

ORIGEN 10 15 23 08 12 16 22 19 21 03 Total

VENEZUELA 11,8 1,7 4,9 4,9 12,0 2,0 12,2 9,3 7,1 3,8 69,6
ECUADOR 26,3 3,2 6,8 2,9 0,9 25,5 3,2 1,5 0,7 4,0 74,9

ARGENTINA 33,7 45,8 2,7 0,0 0,9 0,0 0,5 0,0 0,1 0,0 83,9
BOLIVIA 0,3 28,3 39,1 0,7 29,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97,8
CHILE 1,0 0,1 3,4 55,1 0,3 0,4 5,7 6,9 1,7 2,2 76,6

PERU 0,4 3,8 36,5 1,0 0,2 25,0 0,9 0,8 0,7 17,5 87,0

BRASIL 0,4 9,2 6,7 0,2 21,5 0,2 0,2 0,5 19,2 0,0 58,1

MEXICO 20,2 0,3 1,8 0,8 0,7 0,4 16,8 10,7 13,6 0,1 65,3
URUGUAY 9,5 6,3 0,8 0,4 0,1 1,3 0,0 2,6 1,6 0,5 23,0

PARAGUAY 0,0 13,5 29,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,9

CUBA 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 81,5 0,0 0,1 1,2 83,3

Total ALADI 14,3 12,3 10,8 9,0 8,2 6,9 5,2 4,0 3,5 2,8 77,1

Fuente: Secretaría General de la ALADI  
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CUADRO 27

ECUADOR

Participación de los 10 principales capítulos de la NALADISA en las exportaciones agropecuarias, según destino regional (en %)

Promedio 93/99

DESTINOS 08 16 10 44 18 17 15 09 03 23 Total

COLOMBIA 1,0 26,2 27,3 8,0 3,0 3,7 3,4 0,1 3,9 6,7 83,3
ARGENTINA 64,1 14,0 0,0 0,2 8,5 0,7 0,0 1,6 2,4 0,0 91,6

CHILE 56,1 19,0 0,0 2,6 4,0 0,0 1,3 11,3 3,3 0,0 97,8
MEXICO 0,1 9,2 0,0 9,7 7,9 4,9 46,3 7,8 3,7 0,3 90,0
PERU 0,0 10,0 0,0 16,5 14,6 25,9 1,9 0,7 2,9 1,2 73,9

VENEZUELA 0,1 28,0 0,0 33,0 1,2 7,8 1,3 0,2 0,0 3,4 75,0

BRASIL 0,3 64,4 0,0 2,1 1,1 18,9 0,1 0,1 1,9 0,2 89,0

URUGUAY 83,8 8,1 0,0 0,4 0,6 0,0 0,0 0,7 0,3 0,0 93,9
CUBA 0,0 6,2 0,1 72,9 0,0 0,1 0,0 14,7 1,1 0,2 95,3

BOLIVIA 0,0 27,6 0,0 1,1 9,8 9,1 0,0 0,1 21,7 0,0 69,4

PARAGUAY 1,2 89,8 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,3 1,9 0,0 94,3

Total ALADI 26,9 21,7 9,6 7,2 5,1 4,4 4,1 3,2 3,1 2,6 87,9

Fuente: Secretaría General de la ALADI  
 
CUADRO 28

ECUADOR

Participación de los 10 principales capítulos de la NALADISA en las importaciones agropecuarias, según origen regional (en %)

Promedio 93/99

ORIGEN 17 15 21 08 23 10 22 19 03 11 Total

COLOMBIA 47,9 0,9 13,3 0,1 1,8 0,2 2,3 9,0 6,6 5,4 87,5

CHILE 1,0 1,2 32,0 27,7 5,2 0,5 8,5 2,7 0,1 1,5 80,5

ARGENTINA 0,5 64,3 0,0 0,1 8,2 18,5 0,5 0,1 0,0 0,0 92,2

PERU 2,6 13,6 0,5 22,2 36,0 0,3 0,3 0,3 2,3 3,9 82,0

VENEZUELA 6,1 5,1 15,0 0,1 3,1 6,3 22,8 22,3 0,5 1,5 82,8

URUGUAY 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 82,7 0,0 0,0 0,2 0,0 86,3

BOLIVIA 2,1 19,9 0,0 0,0 75,3 0,6 0,1 0,0 0,0 0,0 98,0

BRASIL 1,4 8,8 0,5 0,0 2,4 2,8 33,2 2,1 0,0 0,1 51,3

MEXICO 35,1 0,3 3,5 0,7 0,4 0,1 19,2 2,2 13,2 1,5 76,1

CUBA 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,7 8,5 0,0 0,0 81,8

PARAGUAY 0,0 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 97,7

Total ALADI 19,1 14,3 14,2 8,5 7,1 6,7 5,1 4,9 2,8 2,7 85,3

Fuente: Secretaría General de la ALADI  
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CUADRO 29

MEXICO

Participación de los 10 principales capítulos de la NALADISA en las exportaciones agropecuarias, según destino regional (en %)
Promedio 93/99

DESTINOS 22 17 21 07 19 5201 10 20 15 16 Total

BRASIL 17,0 17,6 11,6 18,6 5,5 0,0 0,0 10,0 0,2 4,3 84,8
COLOMBIA 19,1 7,4 11,6 11,7 9,3 0,8 19,8 5,0 0,5 0,5 85,6

CUBA 8,9 1,5 4,1 3,2 2,2 21,3 0,3 1,3 20,8 4,3 67,9
VENEZUELA 6,3 6,8 13,7 8,8 7,5 12,2 16,4 5,3 5,4 1,0 83,6
CHILE 23,2 21,4 10,8 2,2 8,4 11,0 0,0 3,2 1,2 1,8 83,3

ARGENTINA 14,8 10,2 18,2 3,2 14,7 0,0 0,1 5,5 0,3 10,6 77,6

PERU 4,6 39,4 11,2 5,0 14,8 0,0 5,6 1,1 0,1 0,9 82,6

ECUADOR 12,4 33,6 2,2 2,4 2,8 2,5 0,0 6,8 0,2 0,1 63,0
URUGUAY 21,9 4,1 8,2 2,5 1,6 0,0 0,0 3,2 30,6 1,0 73,1

PARAGUAY 68,6 9,9 2,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,8 0,0 0,4 85,4

BOLIVIA 25,5 24,3 18,7 0,0 10,0 0,0 0,0 5,3 0,0 0,1 84,0

Total ALADI 14,8 13,6 10,9 9,2 7,4 6,1 5,6 5,5 4,4 3,2 80,5

Fuente: Secretaría General de la ALADI  
 
CUADRO 30

MEXICO

Participación de los 10 principales capítulos de la NALADISA en las importaciones agropecuarias, según origen regional (en %)

Promedio 93/99

ORIGEN 15 12 08 44 20 14 23 21 24 10 Total

ARGENTINA 44,2 28,9 0,6 0,1 0,3 0,0 0,2 0,0 1,6 6,2 82,2

CHILE 7,6 2,2 44,6 5,8 14,0 0,0 9,4 1,5 0,0 0,0 85,1

BRASIL 8,1 21,4 2,0 14,4 0,9 0,0 2,8 5,7 13,8 0,2 69,3

PERU 23,9 0,2 2,8 13,4 0,4 45,6 6,1 0,1 0,0 0,0 92,4

URUGUAY 0,2 17,5 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 11,8 0,0 15,7 45,3

ECUADOR 36,0 0,0 0,0 9,4 0,3 0,1 0,1 9,8 0,1 0,0 55,9

COLOMBIA 37,5 0,6 0,0 1,9 1,3 3,2 0,1 11,6 0,0 1,1 57,2

VENEZUELA 5,0 32,2 0,1 0,2 0,1 0,0 3,4 15,9 1,7 0,1 58,6

BOLIVIA 0,0 0,1 0,0 99,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,5

PARAGUAY 11,4 30,5 0,0 0,8 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 45,7

CUBA 0,0 3,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 28,5 0,0 32,7

Total ALADI 21,9 14,9 12,7 7,0 4,1 3,8 3,6 3,0 3,0 2,8 76,8

Fuente: Secretaría General de la ALADI  
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CUADRO 31

PARAGUAY

Participación de los 10 principales capítulos de la NALADISA en las exportaciones agropecuarias, según destino regional (en %)

Promedio 93/99

DESTINOS 5201 12 15 44 23 02 10 01 20 22 Total

BRASIL 30,8 25,5 14,6 4,7 5,8 5,2 7,0 3,9 0,2 0,5 98,1

ARGENTINA 13,3 25,5 3,9 36,8 4,2 3,4 0,1 0,3 4,4 1,2 93,0

CHILE 26,4 0,0 2,7 3,8 5,8 60,4 0,0 0,0 0,0 0,1 99,3

URUGUAY 26,0 8,6 3,6 15,7 37,9 0,3 0,3 0,1 0,3 0,1 92,9

VENEZUELA 57,6 8,4 2,2 0,5 31,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

PERU 1,1 0,0 0,1 0,0 90,6 5,3 2,1 0,0 0,5 0,0 99,8

BOLIVIA 0,0 67,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 8,8 0,7 1,6 84,2

MEXICO 68,0 8,5 19,7 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97,7

COLOMBIA 65,9 0,2 17,2 1,8 14,2 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

CUBA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ECUADOR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62,5 0,0 37,5 0,0 0,0 100,0

Total ALADI 28,2 22,8 11,5 9,4 8,1 8,1 5,1 2,9 0,8 0,5 97,3

Fuente: Secretaría General de la ALADI  
 
CUADRO 32

PARAGUAY

Participación de los 10 principales capítulos de la NALADISA en las importaciones agropecuarias, según origen regional (en %)

Promedio 93/99

ORIGEN 24 22 01 21 19 04 10 17 11 12 Total

BRASIL 72,6 3,0 1,3 4,7 2,3 0,4 1,5 2,3 1,0 1,8 90,9

ARGENTINA 17,8 10,1 16,4 6,7 9,6 11,1 8,5 5,1 1,3 3,2 89,7

URUGUAY 64,3 2,0 1,8 3,8 1,0 0,5 3,3 0,2 20,3 0,0 97,3

CHILE 2,6 31,5 0,1 28,4 6,8 0,2 0,0 3,7 3,6 1,0 77,8

MEXICO 11,0 69,5 0,0 2,0 4,4 0,0 0,0 9,4 0,0 0,0 96,4

ECUADOR 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,7

COLOMBIA 54,6 28,8 0,0 9,6 1,8 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 95,7

BOLIVIA 23,2 38,4 0,0 0,2 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62,5

PERU 6,8 1,4 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 6,1 0,0 5,4 22,4

CUBA 93,3 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96,1
VENEZUELA 0,0 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,2 0,0 0,0 99,9

Total ALADI 49,4 6,9 6,5 6,3 4,9 4,1 4,0 3,2 3,0 2,1 90,3

Fuente: Secretaría General de la ALADI  
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CUADRO 33

PERU

Participación de los 10 principales capítulos de la NALADISA en las exportaciones agropecuarias, según destino regional (en %)

Promedio 93/99

DESTINOS 23 16 15 03 44 07 20 18 09 12 Total

MEXICO 53,6 0,7 23,2 2,4 12,6 2,0 0,4 0,0 1,0 0,7 96,6
COLOMBIA 38,0 24,6 3,3 17,0 4,7 2,7 0,6 0,1 0,6 0,1 91,6

ECUADOR 38,6 2,8 7,0 5,1 0,2 3,5 1,7 2,3 9,9 0,1 71,3
CHILE 5,0 10,9 34,8 2,2 2,0 2,6 5,3 1,9 3,7 6,7 75,1
VENEZUELA 53,2 0,8 2,4 3,1 8,0 6,7 4,2 8,8 0,6 0,2 87,9

BRASIL 1,8 31,7 0,8 7,0 0,3 29,8 15,8 0,0 0,6 4,5 92,3

BOLIVIA 3,8 18,9 12,7 0,7 0,0 0,0 0,9 8,7 0,2 3,1 49,1

ARGENTINA 0,3 6,1 0,1 0,7 5,4 2,0 31,1 19,3 6,2 8,1 79,1
URUGUAY 0,0 86,6 0,0 3,3 0,1 0,5 1,5 0,0 0,3 0,1 92,5

CUBA 35,9 43,1 10,9 3,8 2,2 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 100,0

PARAGUAY 20,1 34,6 0,0 12,7 0,4 0,5 0,9 0,1 2,2 3,7 75,2

Total ALADI 31,0 13,4 12,1 6,0 5,1 5,0 4,2 2,9 2,3 2,0 84,1

Fuente: Secretaría General de la ALADI  
 
CUADRO 34

PERU

Participación de los 10 principales capítulos de la NALADISA en las importaciones agropecuarias, según origen regional (en %)

Promedio 93/99

ORIGEN 10 17 15 23 5201 21 19 08 02 11 Total

ARGENTINA 62,1 1,3 20,5 1,0 3,4 0,4 0,3 0,1 3,5 0,7 93,2

CHILE 0,3 1,6 1,8 0,2 0,0 14,6 14,4 20,3 2,0 13,7 68,9

BOLIVIA 0,7 9,0 13,2 33,2 22,8 0,0 0,1 0,0 3,0 0,1 82,1

COLOMBIA 0,1 84,7 1,0 0,0 0,0 3,4 4,5 0,0 0,0 0,0 93,7

URUGUAY 82,6 0,0 0,1 0,0 0,0 1,8 0,2 0,0 4,2 0,0 88,9

BRASIL 5,4 55,2 8,6 2,3 0,4 1,0 0,3 0,0 7,9 0,0 81,1

ECUADOR 0,6 26,9 2,2 1,0 0,0 9,5 1,9 0,1 0,1 0,1 42,4

PARAGUAY 1,6 0,0 0,0 95,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 99,1

MEXICO 5,5 42,7 0,0 2,9 0,0 10,9 15,9 1,0 0,0 5,3 84,2

VENEZUELA 0,5 7,9 5,4 14,3 0,0 19,7 6,6 0,0 0,0 0,4 54,9
CUBA 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,1 2,5 0,0 0,0 0,0 4,1

Total ALADI 28,9 14,5 10,9 9,1 4,8 3,9 3,5 3,4 2,7 2,6 84,3

Fuente: Secretaría General de la ALADI  
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CUADRO 35

URUGUAY

Participación de los 10 principales capítulos de la NALADISA en las exportaciones agropecuarias, según destino regional (en %)

Promedio 93/99

DESTINOS 10 04 02 11 01 03 24 19 15 12 Total

BRASIL 37,1 20,2 12,6 10,1 7,5 5,0 0,0 1,8 1,5 0,2 95,8
ARGENTINA 5,6 22,8 23,1 6,7 7,6 1,2 0,2 10,4 2,8 3,5 84,0

PARAGUAY 2,9 1,1 0,5 18,2 1,9 0,2 69,3 1,2 0,3 0,0 95,8
CHILE 21,1 2,6 67,4 0,0 0,1 1,4 0,5 0,2 0,3 0,1 93,6
PERU 84,2 7,9 3,8 0,0 0,5 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 96,8

MEXICO 14,8 32,8 9,8 0,0 0,7 1,8 0,0 13,9 0,2 16,3 90,2

VENEZUELA 0,0 91,7 5,8 0,0 0,0 0,7 0,0 0,5 0,0 0,0 98,8

COLOMBIA 10,0 2,2 0,0 0,0 0,1 0,6 0,0 4,0 0,4 0,1 17,3
ECUADOR 76,2 0,7 0,2 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 16,5 94,4

BOLIVIA 0,0 3,7 0,0 28,6 7,9 0,0 11,4 7,6 0,0 11,1 70,3

CUBA 0,0 60,6 37,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 99,2

Total ALADI 31,8 19,8 14,8 8,6 6,1 3,7 3,6 2,9 1,3 1,2 93,7

Fuente: Secretaría General de la ALADI  
 
CUADRO 36

URUGUAY

Participación de los 10 principales capítulos de la NALADISA en las importaciones agropecuarias, según origen regional (en %)

Promedio 93/99

ORIGEN 21 09 17 44 5101 15 08 10 19 22 Total

ARGENTINA 21,5 1,9 6,1 3,3 4,9 9,7 0,6 10,3 7,8 7,1 73,2
BRASIL 2,8 25,5 16,6 10,5 6,3 2,9 4,8 0,4 2,0 1,8 73,6

CHILE 14,8 1,1 3,2 1,0 18,7 0,3 19,1 0,0 5,1 6,7 70,0
ECUADOR 0,0 0,4 0,0 0,2 0,0 0,0 90,1 0,0 0,0 0,0 90,7
PARAGUAY 1,6 4,9 0,0 42,1 0,0 1,6 0,0 0,5 0,0 0,0 50,8

PERU 0,0 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5

BOLIVIA 0,0 0,0 0,0 92,0 1,2 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 94,0

CUBA 0,1 0,0 88,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 89,0
COLOMBIA 27,3 4,5 61,5 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 1,0 0,3 95,0

MEXICO 20,2 0,0 9,9 0,5 0,0 2,1 0,0 0,0 4,2 25,2 62,2

VENEZUELA 33,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 5,7 39,4

Total ALADI 12,1 11,5 10,5 7,4 5,8 5,7 5,7 4,9 4,7 4,4 72,8

Fuente: Secretaría General de la ALADI  
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CUADRO 37

VENEZUELA

Participación de los 10 principales capítulos de la NALADISA en las exportaciones agropecuarias, según destino regional (en %)

Promedio 93/99

DESTINOS 22 10 12 19 17 21 24 11 03 16 Total

URUGUAY 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 11,6 0,0 0,0 0,0 14,9 31,8
PERU 33,4 0,0 0,1 7,0 8,8 13,4 0,2 0,4 0,1 4,4 67,9

PARAGUAY 17,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,8
MEXICO 13,9 0,0 48,5 3,5 0,0 16,7 1,7 0,0 0,5 0,0 84,8
ECUADOR 25,7 1,5 0,0 19,9 7,3 14,2 1,8 1,1 0,0 0,0 71,5

CUBA 50,0 0,4 0,0 2,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 2,5 57,0

COLOMBIA 14,8 17,9 7,9 7,6 6,5 5,4 4,1 4,6 3,8 2,0 74,6

CHILE 20,1 0,0 0,2 19,1 2,6 13,6 7,6 0,4 0,0 4,6 68,2
BRASIL 20,5 0,0 0,5 2,6 0,6 0,6 16,4 1,1 15,1 34,2 91,7

BOLIVIA 5,2 0,0 0,0 51,2 11,2 0,7 21,6 0,0 0,0 0,7 90,6

ARGENTINA 5,5 0,0 0,5 19,3 0,0 0,5 1,2 0,0 0,1 62,9 90,0

Total ALADI 16,0 15,3 7,9 7,7 6,0 5,9 4,5 4,0 4,0 4,0 75,3

Fuente: Secretaría General de la ALADI  
 
CUADRO 38

VENEZUELA

Participación de los 10 principales capítulos de la NALADISA en las importaciones agropecuarias, según origen regional (en %)

Promedio 93/99

ORIGEN 15 17 10 23 07 04 08 21 44 5201 Total

ARGENTINA 52,9 0,1 25,1 1,4 11,7 2,0 0,2 0,1 0,5 1,2 95,3
COLOMBIA 5,0 48,8 0,3 0,1 8,4 4,5 0,4 5,1 1,8 2,8 77,3

CHILE 0,5 1,2 0,1 0,3 11,8 5,2 37,6 2,2 3,9 0,0 62,7
BRASIL 5,1 1,5 0,7 14,6 0,0 3,6 0,6 23,5 17,6 0,0 67,2
PARAGUAY 10,9 0,0 0,4 73,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 14,0 99,2

MEXICO 1,3 9,7 23,1 2,2 8,6 0,6 0,4 13,9 0,8 9,4 70,0

URUGUAY 0,2 0,0 1,0 32,7 0,1 57,1 0,0 0,2 0,0 1,6 92,9

ECUADOR 3,2 8,4 0,0 4,1 0,7 1,0 0,0 1,2 37,3 9,9 65,9
PERU 2,4 1,8 0,7 57,5 7,2 1,3 0,1 0,9 7,5 1,7 81,0

BOLIVIA 23,3 0,4 0,0 39,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 65,2

CUBA 2,3 67,5 0,0 0,0 2,3 10,2 0,0 0,0 0,7 0,0 83,0

Total ALADI 22,0 13,4 10,1 9,4 8,1 4,5 4,3 4,1 3,8 2,7 82,4

Fuente: Secretaría General de la ALADI
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Cuadro 39
ARGENTINA
Saldo comercial de productos agropecuarios e indicadores de ventajas comparativas
Promedio 93/99 - en dólares

SALDO ICS  AGRO
VENTAJA         

AGRO
ICS VENTAJA SALDO ICS  AGRO

VENTAJA   

AGRO
ICS VENTAJA 

01 23.275.199 -0,30 VCN 0,11 VCN 20.059.165 -0,19 VCN 0,16 VCN

02 509.726.410 -2,06 DCF 2,37 VCF 51.467.291 -5,76 DCF 0,09 VCN

03 793.853.295 2,43 VCF 3,60 VCF 97.560.809 1,04 VCN 0,92 VCN

04 271.207.774 -0,32 VCN 1,25 VCN 198.544.164 2,33 VCF 1,89 VCF

05 -345.868 -0,41 VCN 0,01 VCN 6.857 -0,16 VCN -0,01 VCN

06 -13.691.379 -0,39 VCN -0,06 VCN -7.470.696 -0,54 VCN -0,10 VCN

07 272.737.460 0,44 VCN 1,24 VCN 172.046.192 2,36 VCF 1,66 VCF

08 298.511.321 -2,01 DCF 1,40 VCN 16.269.296 -5,51 DCF -0,21 VCN

09 -30.526.157 -2,44 DCF -0,10 VCN -69.203.860 -5,97 DCF -0,98 VCN

10 2.159.212.076 7,27 VCF 9,77 VCF 1.194.800.362 21,27 VCF 11,81 VCF

11 112.302.439 0,02 VCN 0,51 VCN 116.063.184 1,57 VCF 1,12 VCN

12 699.379.721 -0,30 VCN 3,21 VCF 22.780.307 -1,95 DCF 0,08 VCN

13 -25.409.574 -0,72 VCN -0,10 VCN -3.272.105 -0,25 VCN -0,04 VCN

14 238.031 -0,03 VCN 0,00 VCN -610.409 -0,06 VCN -0,01 VCN

15 1.946.252.198 6,29 VCF 8,81 VCF 517.441.709 8,80 VCF 5,09 VCF

16 254.716.291 -0,76 VCN 1,18 VCN -27.966.169 -2,83 DCF -0,42 VCN

17 54.237.335 -1,02 DCF 0,27 VCN 23.401.916 -1,55 DCF 0,11 VCN

18 -36.659.677 -2,31 DCF -0,13 VCN -25.348.005 -4,01 DCF -0,48 VCN

19 19.250.765 -1,05 DCF 0,11 VCN 36.759.758 -0,65 VCN 0,28 VCN

20 180.299.257 -2,12 DCF 0,86 VCN 41.687.164 -2,60 DCF 0,20 VCN

21 21.497.146 -1,55 DCF 0,13 VCN 40.401.531 -1,01 DCF 0,29 VCN

22 76.344.069 -1,59 DCF 0,38 VCN 41.397.897 -0,72 VCN 0,32 VCN

23 1.810.177.530 5,98 VCF 8,20 VCF 87.896.626 1,24 VCN 0,85 VCN

24 132.000.862 0,02 VCN 0,60 VCN 28.280.027 -0,07 VCN 0,24 VCN

290543 -474.782 -0,01 VCN 0,00 VCN -250.935 -0,02 VCN 0,00 VCN

290544 -3.856.070 -0,11 VCN -0,02 VCN -280.312 -0,02 VCN 0,00 VCN

3301 28.654.419 -0,12 VCN 0,13 VCN 4.844.756 0,03 VCN 0,04 VCN

3501 -6.218.795 -0,19 VCN -0,03 VCN -1.156.233 -0,13 VCN -0,02 VCN

3502 5.255.458 0,01 VCN 0,02 VCN 703.503 0,01 VCN 0,01 VCN

3503 18.337.073 -0,01 VCN 0,08 VCN 4.227.120 0,02 VCN 0,04 VCN

3504 -5.874.344 -0,18 VCN -0,02 VCN -173.131 -0,02 VCN 0,00 VCN

3505 -4.775.053 -0,16 VCN -0,02 VCN -1.044.358 -0,13 VCN -0,02 VCN

380910 61.827 0,00 VCN 0,00 VCN 97.298 0,00 VCN 0,00 VCN

382360 -237.878 -0,01 VCN 0,00 VCN 11 0,00 VCN 0,00 VCN

4101 -1.249.134 -0,08 VCN 0,00 VCN 632.199 0,00 VCN 0,01 VCN

4102 1.785.559 -0,02 VCN 0,01 VCN 1.415.379 0,00 VCN 0,01 VCN

4103 192.921 0,00 VCN 0,00 VCN 14.260 0,00 VCN 0,00 VCN

4301 770.494 -0,02 VCN 0,00 VCN -343.664 -0,02 VCN 0,00 VCN

44 -35.831.657 -3,17 DCF -0,11 VCN -79.887.457 -7,09 DCF -1,15 DCF

5001 4.737 0,00 VCN 0,00 VCN 4.737 0,00 VCN 0,00 VCN

5002 -28.836 0,00 VCN 0,00 VCN -5.810 0,00 VCN 0,00 VCN

5003 -11.566 0,00 VCN 0,00 VCN -2.410 0,00 VCN 0,00 VCN

5101 88.192.375 0,32 VCN 0,40 VCN 10.043.761 0,17 VCN 0,10 VCN

5102 1.033.683 -0,04 VCN 0,01 VCN 8.247 0,00 VCN 0,00 VCN

5103 6.009.674 0,02 VCN 0,03 VCN 691.890 0,01 VCN 0,01 VCN

5201 256.544.920 0,71 VCN 1,16 VCN 152.768.485 2,37 VCF 1,49 VCN

5202 2.941.981 0,01 VCN 0,01 VCN 1.432.300 0,02 VCN 0,01 VCN

5203 -54.872 0,00 VCN 0,00 VCN -46.380 0,00 VCN 0,00 VCN

5301 -153.032 0,00 VCN 0,00 VCN -6.003 0,00 VCN 0,00 VCN

5302 -544 0,00 VCN 0,00 VCN 1.351 0,00 VCN 0,00 VCN

Saldo 9.879.605.079 2.666.681.614
Fuente: Secretaría General de la ALADI

CODIGO                   

SA

GLOBAL REGIONAL
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Cuadro 40
BOLIVIA
Balanza comercial de productos agropecuarios e indicadores de ventajas comparativas
Promedio 93/99 - en dólares

SALDO ICS  AGRO
VENTAJA         

AGRO
ICS VENTAJA SALDO ICS  AGRO

VENTAJA   

AGRO
ICS VENTAJA 

01 -36.780 -0,43 VCN 0,03 VCN -153.455 -0,73 VCN 0,04 VCN

02 1.456.019 -0,06 VCN 0,15 VCN 1.809.252 -0,02 VCN 0,42 VCN

03 -994.658 -0,56 VCN -0,06 VCN -919.582 -0,80 VCN -0,13 VCN

04 -14.926.073 -8,18 DCF -0,85 VCN -5.430.678 -5,03 DCF -0,73 VCN

05 499.046 0,08 VCN 0,04 VCN 107.938 0,02 VCN 0,02 VCN

06 312.466 -0,14 VCN 0,04 VCN -158.843 -0,25 VCN -0,01 VCN

07 3.267.140 0,17 VCN 0,31 VCN 3.814.251 0,84 VCN 0,79 VCN

08 22.642.723 4,10 VCF 1,94 VCF -741.887 -1,49 DCF -0,02 VCN

09 14.554.703 2,88 VCF 1,23 VCN -228.981 -0,36 VCN -0,02 VCN

10 -40.592.768 -22,18 DCF -2,32 DCF -11.239.525 -9,88 DCF -1,57 DCF

11 -11.731.585 -8,63 DCF -0,50 VCN -1.527.570 -5,57 DCF 0,22 VCN

12 53.740.218 9,70 VCF 4,60 VCF 51.621.662 10,27 VCF 10,84 VCF

13 -537.179 -0,28 VCN -0,03 VCN -43.318 -0,04 VCN -0,01 VCN

14 -125.974 -0,09 VCN -0,01 VCN -132.693 -0,14 VCN -0,02 VCN

15 43.802.735 8,46 VCF 3,71 VCF 44.113.312 9,78 VCF 9,16 VCF

16 -2.255.189 -1,21 DCF -0,13 VCN -946.091 -0,83 VCN -0,13 VCN

17 14.935.520 0,70 VCN 1,43 VCN 10.399.108 -1,46 DCF 2,55 VCF

18 -2.659.049 -1,65 DCF -0,14 VCN -2.792.316 -2,27 DCF -0,41 VCN

19 -6.792.387 -4,04 DCF -0,36 VCN -5.964.538 -5,41 DCF -0,82 VCN

20 4.607.988 -0,06 VCN 0,46 VCN 4.543.909 -0,43 VCN 1,09 VCN

21 -19.447.934 -10,23 DCF -1,14 DCF -16.980.416 -13,83 DCF -2,49 DCF

22 3.636.957 -0,39 VCN 0,39 VCN 3.284.491 -0,37 VCN 0,80 VCN

23 71.119.332 14,51 VCF 5,96 VCF 72.109.340 17,46 VCF 14,82 VCF

24 -1.131.490 -1,41 DCF 0,00 VCN -2.104.180 -2,07 DCF -0,27 VCN

290543 -17.620 -0,01 VCN 0,00 VCN -134 0,00 VCN 0,00 VCN

290544 -19.948 -0,01 VCN 0,00 VCN -872 0,00 VCN 0,00 VCN

3301 -284.744 -0,15 VCN -0,02 VCN -121.419 -0,10 VCN -0,02 VCN

3501 -81.390 -0,04 VCN 0,00 VCN -78.981 -0,06 VCN -0,01 VCN

3502 -16.740 -0,01 VCN 0,00 VCN -7.475 -0,01 VCN 0,00 VCN

3503 -262.296 -0,14 VCN -0,02 VCN -257.261 -0,21 VCN -0,04 VCN

3504 -51.175 -0,03 VCN 0,00 VCN -49.320 -0,04 VCN -0,01 VCN

3505 -125.596 -0,07 VCN -0,01 VCN -46.206 -0,04 VCN -0,01 VCN

380910 -4.172 0,00 VCN 0,00 VCN -3.306 0,00 VCN 0,00 VCN

382360 -7.121 0,00 VCN 0,00 VCN - - -

4101 1.160.864 0,25 VCN 0,10 VCN 871.509 0,22 VCN 0,18 VCN

4102 369.091 0,08 VCN 0,03 VCN 52.328 0,01 VCN 0,01 VCN

4103 130.343 0,03 VCN 0,01 VCN 97.524 0,02 VCN 0,02 VCN

4301 112 0,00 VCN 0,00 VCN - - -

44 69.664.060 14,22 VCF 5,83 VCF 33.357.761 7,34 VCF 6,93 VCF

5001 45.887 0,01 VCN 0,00 VCN - - -

5003 -1.297 0,00 VCN 0,00 VCN -35 0,00 VCN 0,00 VCN

5101 227.558 0,05 VCN 0,02 VCN 86 -0,01 VCN 0,00 VCN

5102 442.682 0,09 VCN 0,04 VCN 42.414 0,01 VCN 0,01 VCN

5103 -143.742 -0,08 VCN -0,01 VCN -134.096 -0,11 VCN -0,02 VCN

5201 22.317.959 4,77 VCF 1,85 VCF 22.282.611 5,60 VCF 4,56 VCF

5202 201 0,00 VCN 0,00 VCN 880 0,00 VCN 0,00 VCN

5203 -13.818 -0,02 VCN 0,00 VCN -12.721 -0,02 VCN 0,00 VCN

5301 -320 0,00 VCN 0,00 VCN -18 0,00 VCN 0,00 VCN

Saldo 226.672.561 198.432.461
Fuente: Secretaría General de la ALADI
(-): no se registró comercio en el período considerado

CODIGO                   

SA

GLOBAL REGIONAL
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Cuadro 41
BRASIL
Balanza comercial de productos agropecuarios e indicadores de ventajas comparativas
Promedio 93/99 - en dólares

SALDO ICS  AGRO
VENTAJA         

AGRO
ICS VENTAJA SALDO ICS  AGRO

VENTAJA   

AGRO
ICS VENTAJA 

01 -76.266.696 -1,08 DCF -0,15 VCN -52.722.787 -0,90 VCN -0,52 VCN

02 1.014.477.947 4,10 VCF 2,18 VCF -34.911.553 4,20 VCF -0,42 VCN

03 -207.673.447 -3,90 DCF -0,40 VCN -153.414.243 -3,20 DCF -1,50 DCF

04 -429.447.018 -5,93 DCF -0,85 VCN -266.634.073 -5,32 DCF -2,61 DCF

05 22.413.771 -0,23 VCN 0,05 VCN -81.472 0,09 VCN 0,00 VCN

06 6.298.037 -0,02 VCN 0,01 VCN -1.970.103 0,00 VCN -0,02 VCN

07 -301.285.123 -4,17 DCF -0,60 VCN -227.911.698 -4,67 DCF -2,23 DCF

08 -27.548.002 -2,72 DCF -0,02 VCN -211.148.387 -3,62 DCF -2,07 DCF

09 2.127.259.216 11,30 VCF 4,53 VCF 128.626.861 8,64 VCF 1,16 VCN

10 -1.073.656.662 -14,68 DCF -2,14 DCF -876.024.664 -18,67 DCF -8,54 DCF

11 -697.014.206 -9,47 DCF -1,39 DCF -433.913.242 -9,14 DCF -4,23 DCF

12 1.261.915.023 4,97 VCF 2,72 VCF -81.970.473 -0,04 VCN -0,83 VCN

13 -10.494.704 -0,38 VCN -0,02 VCN 266.228 0,18 VCN 0,00 VCN

14 -1.412.054 -0,04 VCN 0,00 VCN -1.190.919 -0,01 VCN -0,01 VCN

15 527.005.028 0,16 VCN 1,17 VCN -150.544.972 -1,81 DCF -1,49 DCF

16 293.240.857 1,23 VCN 0,63 VCN -4.413.590 0,92 VCN -0,06 VCN

17 1.588.834.116 8,11 VCF 3,39 VCF 67.955.988 5,83 VCF 0,59 VCN

18 134.578.150 -0,02 VCN 0,30 VCN 57.663.407 5,00 VCF 0,50 VCN

19 -43.796.883 -0,84 VCN -0,08 VCN -9.993.605 0,82 VCN -0,11 VCN

20 1.047.828.967 4,24 VCF 2,25 VCF -59.182.095 0,79 VCN -0,61 VCN

21 302.491.943 0,73 VCN 0,66 VCN 8.738.569 2,60 VCF 0,05 VCN

22 -234.994.047 -4,47 DCF -0,45 VCN 37.255.430 3,86 VCF 0,31 VCN

23 2.151.633.709 11,14 VCF 4,59 VCF -3.518.313 1,10 VCN -0,05 VCN

24 1.202.425.010 6,05 VCF 2,57 VCF 206.995.344 13,85 VCF 1,87 VCF

290543 6.793.132 0,04 VCN 0,01 VCN 762.136 0,05 VCN 0,01 VCN

290544 -3.208.519 -0,05 VCN -0,01 VCN 155.979 0,02 VCN 0,00 VCN

3301 32.595.759 -0,08 VCN 0,07 VCN -7.600.853 -0,09 VCN -0,08 VCN

3501 -9.725.712 -0,13 VCN -0,02 VCN -714.673 -0,01 VCN -0,01 VCN

3502 1.415.165 0,00 VCN 0,00 VCN -346.171 -0,01 VCN 0,00 VCN

3503 37.674.193 0,11 VCN 0,08 VCN 5.346.889 0,37 VCN 0,05 VCN

3504 2.269.628 -0,07 VCN 0,01 VCN 4.834.326 0,32 VCN 0,04 VCN

3505 2.800.622 -0,02 VCN 0,01 VCN 2.435.507 0,18 VCN 0,02 VCN

380910 -49.402 0,00 VCN 0,00 VCN 110.530 0,01 VCN 0,00 VCN

382360 -653.205 -0,01 VCN 0,00 VCN 707 0,00 VCN 0,00 VCN

4101 6.581.061 0,02 VCN 0,01 VCN -272.762 0,02 VCN 0,00 VCN

4102 -5.914.546 -0,08 VCN -0,01 VCN -1.929.444 -0,04 VCN -0,02 VCN

4103 -4.101.548 -0,06 VCN -0,01 VCN -78.395 0,00 VCN 0,00 VCN

4301 -773.442 -0,01 VCN 0,00 VCN - - -

44 1.047.600.951 5,02 VCF 2,24 VCF 21.895.674 3,76 VCF 0,16 VCN

5001 3.109.833 0,02 VCN 0,01 VCN -185.219 0,00 VCN 0,00 VCN

5002 -3.915 0,00 VCN 0,00 VCN - - -

5003 3.495.462 0,02 VCN 0,01 VCN 144.128 0,01 VCN 0,00 VCN

5101 8.037.474 0,03 VCN 0,02 VCN 6.869.171 0,51 VCN 0,06 VCN

5102 -426.531 -0,01 VCN 0,00 VCN -12.819 0,00 VCN 0,00 VCN

5103 48.288 0,00 VCN 0,00 VCN -370.005 -0,01 VCN 0,00 VCN

5201 -623.823.766 -8,53 DCF -1,24 DCF -256.779.409 -5,56 DCF -2,50 DCF

5202 -3.160.025 -0,05 VCN -0,01 VCN -1.522.401 -0,02 VCN -0,02 VCN

5203 -69.203 0,00 VCN 0,00 VCN 21.166 0,00 VCN 0,00 VCN

5301 -17.343.644 -0,24 VCN -0,03 VCN -48.714 0,00 VCN 0,00 VCN

5302 -2.388 0,00 VCN 0,00 VCN 41 0,00 VCN 0,00 VCN

Saldo 9.059.978.657 -2.289.328.972
Fuente: Secretaría General de la ALADI

(-): no se registró comercio en el período considerado

CODIGO                   

SA

GLOBAL REGIONAL
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Cuadro 42
CHILE
Balanza comercial de productos agropecuarios e indicadores de ventajas comparativas
Promedio 93/99 - en dólares

SALDO ICS  AGRO
VENTAJA         

AGRO
ICS VENTAJA SALDO ICS  AGRO

VENTAJA   

AGRO
ICS VENTAJA 

01 6.486.562 -0,07 VCN 0,05 VCN 4.679.725 0,63 VCN 0,17 VCN

02 -85.045.675 -6,85 DCF -0,57 VCN -98.191.859 -16,25 DCF -2,18 DCF

03 753.581.017 11,19 VCF 5,32 VCF 25.165.553 3,24 VCF 0,95 VCN

04 -19.095.820 -2,53 DCF -0,12 VCN 20.925.393 2,81 VCF 0,75 VCN

05 -5.101.297 -0,56 VCN -0,03 VCN -832.279 -0,15 VCN -0,01 VCN

06 2.086.889 -0,08 VCN 0,02 VCN 524.340 0,05 VCN 0,03 VCN

07 71.980.754 0,64 VCN 0,51 VCN 27.767.354 3,79 VCF 0,96 VCN

08 891.362.220 12,21 VCF 6,30 VCF 183.041.266 24,48 VCF 6,56 VCF

09 -35.303.061 -2,87 DCF -0,24 VCN -35.945.964 -5,86 DCF -0,84 VCN

10 -154.293.732 -11,55 DCF -1,04 DCF -65.830.401 -10,67 DCF -1,56 DCF

11 17.734.942 0,06 VCN 0,13 VCN 19.169.383 2,60 VCF 0,67 VCN

12 76.000.408 0,10 VCN 0,54 VCN 4.884.550 0,48 VCN 0,25 VCN

13 35.689.680 0,22 VCN 0,25 VCN 4.760.967 0,65 VCN 0,16 VCN

14 2.918.224 0,04 VCN 0,02 VCN 181.072 0,02 VCN 0,01 VCN

15 -83.295.966 -6,85 DCF -0,56 VCN -92.484.048 -15,16 DCF -2,12 DCF

16 150.076.516 1,47 VCN 1,06 VCN -463.805 -0,40 VCN 0,13 VCN

17 -38.696.359 -3,44 DCF -0,26 VCN -24.290.708 -4,20 DCF -0,46 VCN

18 -2.964.547 -1,10 DCF -0,02 VCN -2.044.816 -0,68 VCN 0,10 VCN

19 27.556.268 -0,19 VCN 0,20 VCN 25.653.778 3,35 VCF 0,95 VCN

20 192.516.980 1,81 VCF 1,36 VCN 87.908.828 11,92 VCF 3,08 VCF

21 81.512.226 -0,29 VCN 0,58 VCN 52.456.969 7,04 VCF 1,87 VCF

22 233.892.845 2,09 VCF 1,66 VCF 33.422.234 4,31 VCF 1,27 VCN

23 363.627.045 1,68 VCF 2,59 VCF -47.055.860 -8,04 DCF -0,94 VCN

24 7.066.295 -0,22 VCN 0,05 VCN -1.634.456 -0,32 VCN -0,01 VCN

290543 -292.126 -0,02 VCN 0,00 VCN -120.104 -0,02 VCN 0,00 VCN

290544 -2.380.300 -0,15 VCN -0,02 VCN -96.941 -0,02 VCN 0,00 VCN

3301 -728.563 -0,10 VCN 0,00 VCN -809.033 -0,13 VCN -0,02 VCN

3501 -2.051.153 -0,13 VCN -0,01 VCN -228.159 -0,04 VCN 0,00 VCN

3502 -254.323 -0,02 VCN 0,00 VCN -142.338 -0,02 VCN 0,00 VCN

3503 -5.353.294 -0,35 VCN -0,04 VCN -5.317.545 -0,86 VCN -0,13 VCN

3504 -4.039.690 -0,27 VCN -0,03 VCN -981.016 -0,16 VCN -0,02 VCN

3505 -1.945.004 -0,13 VCN -0,01 VCN -658.859 -0,11 VCN -0,01 VCN

380910 -30.299 0,00 VCN 0,00 VCN -3.030 0,00 VCN 0,00 VCN

382360 -2.789 0,00 VCN 0,00 VCN - - -

4101 -221.097 -0,08 VCN 0,00 VCN -748.271 -0,13 VCN -0,01 VCN

4102 1.144.253 0,01 VCN 0,01 VCN 571.410 0,08 VCN 0,02 VCN

4103 52.450 0,00 VCN 0,00 VCN -26.027 0,00 VCN 0,00 VCN

4301 15.727 0,00 VCN 0,00 VCN - - -

44 635.762.855 8,55 VCF 4,49 VCF 22.106.934 2,88 VCF 0,83 VCN

5001 -4.748 0,00 VCN 0,00 VCN -4.748 0,00 VCN 0,00 VCN

5002 -66 0,00 VCN 0,00 VCN - - -

5003 -5.696 0,00 VCN 0,00 VCN - - -

5101 6.294.577 0,09 VCN 0,04 VCN 2.747.320 0,38 VCN 0,09 VCN

5102 460.228 0,01 VCN 0,00 VCN 54.312 0,01 VCN 0,00 VCN

5103 249.753 0,00 VCN 0,00 VCN -11.477 0,00 VCN 0,00 VCN

5201 -35.786.384 -2,22 DCF -0,24 VCN -33.910.026 -5,48 DCF -0,81 VCN

5202 -473.897 -0,03 VCN 0,00 VCN -119.508 -0,02 VCN 0,00 VCN

5203 -55.488 0,00 VCN 0,00 VCN -16.063 0,00 VCN 0,00 VCN

5301 -771.604 -0,05 VCN -0,01 VCN 8.358 0,00 VCN 0,00 VCN

5302 13 0,00 VCN 0,00 VCN 13 0,00 VCN 0,00 VCN

Saldo 3.079.875.750 104.062.414
Fuente: Secretaría General de la ALADI

(-): no se registró comercio en el período considerado

CODIGO                   

SA

GLOBAL REGIONAL
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Cuadro 43
COLOMBIA
Balanza comercial de productos agropecuarios e indicadores de ventajas comparativas
Promedio 93/99 - en dólares

SALDO ICS  AGRO
VENTAJA         

AGRO
ICS VENTAJA SALDO ICS  AGRO

VENTAJA   

AGRO
ICS VENTAJA 

01 2.222.738 -0,39 VCN 0,05 VCN 6.976.116 3,06 VCF 0,42 VCN

02 -22.100.774 -1,37 DCF -0,16 VCN -9.061.287 -0,83 VCN -0,26 VCN

03 140.686.477 2,50 VCF 1,43 VCN -15.865.676 -1,57 DCF -0,46 VCN

04 -25.285.631 -1,71 DCF -0,17 VCN 607.666 1,61 VCF 0,16 VCN

05 1.802.039 -0,17 VCN 0,03 VCN -2.593.453 -0,30 VCN -0,08 VCN

06 484.777.912 10,97 VCF 4,77 VCF 6.585.490 2,01 VCF 0,31 VCN

07 -43.992.995 -3,09 DCF -0,29 VCN 403.074 2,51 VCF 0,23 VCN

08 416.251.741 7,41 VCF 4,23 VCF -59.055.218 -7,31 DCF -1,84 DCF

09 1.716.633.807 39,95 VCF 16,82 VCF 7.893.625 2,32 VCF 0,37 VCN

10 -485.943.151 -26,48 DCF -3,73 DCF -95.676.127 -12,20 DCF -3,02 DCF

11 -11.362.033 -0,84 VCN -0,07 VCN -2.249.699 0,60 VCN 0,01 VCN

12 -88.364.350 -4,88 DCF -0,67 VCN -54.469.316 -6,85 DCF -1,71 DCF

13 -10.561.232 -0,58 VCN -0,08 VCN -397.985 -0,04 VCN -0,01 VCN

14 99.582 -0,02 VCN 0,00 VCN -145.701 -0,01 VCN 0,00 VCN

15 -95.507.182 -6,25 DCF -0,66 VCN -67.618.913 -6,42 DCF -1,93 DCF

16 -14.609.799 -2,11 DCF -0,02 VCN -45.918.362 -5,80 DCF -1,44 DCF

17 256.916.557 5,23 VCF 2,57 VCF 136.858.172 40,06 VCF 6,36 VCF

18 11.353.033 -0,04 VCN 0,13 VCN -3.418.138 0,08 VCN -0,06 VCN

19 -10.022.549 -1,44 DCF -0,02 VCN -7.946.245 1,75 VCF 0,00 VCN

20 -7.003.286 -0,88 VCN -0,02 VCN -11.795.614 -1,05 DCF -0,33 VCN

21 79.014.518 0,38 VCN 0,87 VCN -7.989.756 1,29 VCN -0,04 VCN

22 -45.813.940 -2,79 DCF -0,33 VCN -30.451.837 -3,27 DCF -0,91 VCN

23 -135.455.092 -7,46 DCF -1,04 DCF -70.877.246 -8,81 DCF -2,21 DCF

24 4.220.806 -0,61 VCN 0,09 VCN -10.999.949 -0,91 VCN -0,30 VCN

290543 -278.817 -0,02 VCN 0,00 VCN -1.712 0,00 VCN 0,00 VCN

290544 -2.429.834 -0,13 VCN -0,02 VCN -1.258.937 -0,16 VCN -0,04 VCN

3301 -6.697.169 -0,37 VCN -0,05 VCN -734.951 -0,07 VCN -0,02 VCN

3501 -1.685.854 -0,09 VCN -0,01 VCN -9.817 0,00 VCN 0,00 VCN

3502 -368.516 -0,02 VCN 0,00 VCN -143.172 -0,02 VCN 0,00 VCN

3503 13.904.149 0,24 VCN 0,14 VCN 5.705.692 1,87 VCF 0,28 VCN

3504 -4.390.458 -0,24 VCN -0,03 VCN -2.096.706 -0,26 VCN -0,07 VCN

3505 -931.683 -0,06 VCN -0,01 VCN 215.244 0,08 VCN 0,01 VCN

380910 -367.415 -0,02 VCN 0,00 VCN 56.312 0,02 VCN 0,00 VCN

382360 -9.949 0,00 VCN 0,00 VCN - - -

4101 -2.342.285 -0,15 VCN -0,02 VCN -2.040.633 -0,23 VCN -0,06 VCN

4102 -17.472 0,00 VCN 0,00 VCN -11.773 0,00 VCN 0,00 VCN

4103 8.578.015 0,20 VCN 0,08 VCN 469.605 0,13 VCN 0,02 VCN

4301 -8.774 0,00 VCN 0,00 VCN -1.300 0,00 VCN 0,00 VCN

44 -14.224.700 -1,18 DCF -0,08 VCN -9.209.613 -0,35 VCN -0,22 VCN

5001 43.106 0,00 VCN 0,00 VCN - - -

5002 357.933 0,01 VCN 0,00 VCN 3.807 0,00 VCN 0,00 VCN

5003 32.343 0,00 VCN 0,00 VCN 205 0,00 VCN 0,00 VCN

5101 -5.145.344 -0,28 VCN -0,04 VCN -4.594.716 -0,59 VCN -0,15 VCN

5102 -608.510 -0,03 VCN 0,00 VCN -11.783 0,00 VCN 0,00 VCN

5103 72.610 0,00 VCN 0,00 VCN 48.347 0,01 VCN 0,00 VCN

5201 -55.039.143 -3,17 DCF -0,41 VCN -8.533.849 -0,34 VCN -0,20 VCN

5202 -33.967 -0,01 VCN 0,00 VCN -11.918 0,01 VCN 0,00 VCN

5203 21.631 0,00 VCN 0,00 VCN -71.882 -0,01 VCN 0,00 VCN

5301 -306.453 -0,02 VCN 0,00 VCN 198 0,00 VCN 0,00 VCN

5302 2.269 0,00 VCN 0,00 VCN 2.640 0,00 VCN 0,00 VCN

Saldo 2.046.082.909 -359.437.096
Fuente: Secretaría General de la ALADI

(-): no se registró comercio en el período considerado

CODIGO                   

SA

GLOBAL REGIONAL
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Cuadro 44
ECUADOR
Balanza comercial de productos agropecuarios e indicadores de ventajas comparativas
Promedio 93/99 - en dólares

SALDO ICS  AGRO
VENTAJA         

AGRO
ICS VENTAJA SALDO ICS  AGRO

VENTAJA   

AGRO
ICS VENTAJA 

01 -5.399.542 -0,70 VCN -0,14 VCN -764.349 -0,51 VCN -0,04 VCN

02 -2.859.205 -0,46 VCN -0,07 VCN -817.757 -0,65 VCN -0,03 VCN

03 747.301.636 13,83 VCF 17,37 VCF 4.541.550 0,26 VCN 0,74 VCN

04 -7.986.935 -1,16 DCF -0,21 VCN -2.545.414 -1,76 DCF -0,13 VCN

05 -3.123.662 -0,43 VCN -0,08 VCN 56.882 -0,02 VCN 0,01 VCN

06 89.271.342 -0,13 VCN 2,04 VCF 1.784.509 0,17 VCN 0,28 VCN

07 6.418.877 -0,60 VCN 0,13 VCN 2.521.296 0,57 VCN 0,34 VCN

08 911.536.807 15,79 VCF 21,17 VCF 69.058.691 17,15 VCF 8,95 VCF

09 138.552.750 2,32 VCF 3,22 VCF 9.519.188 2,67 VCF 1,18 VCN

10 -77.005.725 -12,11 DCF -2,01 DCF 17.825.179 2,67 VCF 2,62 VCF

11 -5.766.460 -0,76 VCN -0,15 VCN -4.128.023 -2,25 DCF -0,32 VCN

12 -6.838.754 -0,93 VCN -0,18 VCN -1.159.902 -0,80 VCN -0,06 VCN

13 -2.245.874 -0,27 VCN -0,06 VCN -44.412 -0,03 VCN 0,00 VCN

14 197.440 0,00 VCN 0,00 VCN 186.140 0,04 VCN 0,02 VCN

15 -16.941.384 -3,58 DCF -0,46 VCN -13.241.637 -9,42 DCF -0,62 VCN

16 163.668.090 3,06 VCF 3,81 VCF 68.255.733 20,14 VCF 8,28 VCF

17 -13.298.718 -3,90 DCF -0,38 VCN -21.371.582 -13,69 DCF -1,27 DCF

18 105.663.576 1,71 VCF 2,45 VCF 14.182.544 3,81 VCF 1,79 VCF

19 -11.498.092 -1,58 DCF -0,30 VCN -6.939.582 -3,96 DCF -0,50 VCN

20 42.661.614 0,14 VCN 0,98 VCN 2.791.467 -0,17 VCN 0,52 VCN

21 6.159.484 -3,09 DCF 0,08 VCN -21.480.662 -11,85 DCF -1,62 DCF

22 -13.342.412 -2,09 DCF -0,35 VCN -5.341.758 -3,55 DCF -0,29 VCN

23 -13.900.447 -3,63 DCF -0,39 VCN -4.788.227 -4,16 DCF -0,09 VCN

24 6.650.313 0,05 VCN 0,15 VCN -519.428 -0,30 VCN -0,04 VCN

290543 -104.954 -0,01 VCN 0,00 VCN -3.281 0,00 VCN 0,00 VCN

290544 1.719.653 0,03 VCN 0,04 VCN 1.719.777 0,51 VCN 0,21 VCN

3301 -1.282.637 -0,16 VCN -0,03 VCN -565.269 -0,29 VCN -0,05 VCN

3501 -180.804 -0,02 VCN 0,00 VCN -26.752 -0,01 VCN 0,00 VCN

3502 -29.057 0,00 VCN 0,00 VCN -67 0,00 VCN 0,00 VCN

3503 2.720.804 0,01 VCN 0,06 VCN 1.622.732 0,39 VCN 0,21 VCN

3504 -700.608 -0,08 VCN -0,02 VCN -429.343 -0,22 VCN -0,04 VCN

3505 -353.520 -0,04 VCN -0,01 VCN -211.303 -0,11 VCN -0,02 VCN

380910 -9.167 0,00 VCN 0,00 VCN -4.504 0,00 VCN 0,00 VCN

382360 -104.556 -0,01 VCN 0,00 VCN -186 0,00 VCN 0,00 VCN

4101 209.428 0,00 VCN 0,00 VCN 40.348 0,01 VCN 0,01 VCN

4102 -1.307 0,00 VCN 0,00 VCN -1.330 0,00 VCN 0,00 VCN

4103 -96.363 -0,01 VCN 0,00 VCN -58.626 -0,03 VCN 0,00 VCN

4301 -3.368 0,00 VCN 0,00 VCN 1.405 0,00 VCN 0,00 VCN

44 66.124.509 0,97 VCN 1,53 VCF 20.752.700 5,76 VCF 2,58 VCF

5001 -12.286 0,00 VCN 0,00 VCN 125 0,00 VCN 0,00 VCN

5002 -60 0,00 VCN 0,00 VCN - - -

5003 -3.416 0,00 VCN 0,00 VCN - - -

5101 -580.791 -0,07 VCN -0,01 VCN -454.308 -0,23 VCN -0,04 VCN

5102 7.146 0,00 VCN 0,00 VCN -4.723 0,00 VCN 0,00 VCN

5103 -119.786 -0,01 VCN 0,00 VCN -91.826 -0,05 VCN -0,01 VCN

5201 -15.389.003 -2,03 DCF -0,39 VCN 772.279 -0,08 VCN 0,15 VCN

5202 47.845 0,00 VCN 0,00 VCN 24.895 0,01 VCN 0,00 VCN

5203 16.411 0,00 VCN 0,00 VCN 16.928 0,00 VCN 0,00 VCN

5301 -1.746 0,00 VCN 0,00 VCN - - -

5302 -2.256 0,00 VCN 0,00 VCN -859 0,00 VCN 0,00 VCN

Saldo 2.089.744.831 130.679.260
Fuente: Secretaría General de la ALADI

(-): no se registró comercio en el período considerado

CODIGO                   

SA

GLOBAL REGIONAL
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Cuadro 45
MEXICO
Balanza comercial de productos agropecuarios e indicadores de ventajas comparativas
Promedio 93/99 - en dólares

SALDO ICS  AGRO
VENTAJA         

AGRO
ICS VENTAJA SALDO ICS  AGRO

VENTAJA   

AGRO
ICS VENTAJA 

01 147.021.103 2,55 VCF 0,17 VCN -605.716 -0,04 VCN -0,03 VCN

02 -706.598.993 -8,69 DCF -0,72 VCN -2.096.284 -0,10 VCN -0,10 VCN

03 509.094.696 7,67 VCF 0,55 VCN -9.409.376 -1,01 DCF -0,42 VCN

04 -476.502.276 -5,88 DCF -0,48 VCN -9.139.585 -1,00 VCN -0,41 VCN

05 -48.672.057 -0,58 VCN -0,05 VCN -381.336 -0,06 VCN -0,02 VCN

06 -1.619.683 0,06 VCN 0,00 VCN -273.787 -0,04 VCN -0,01 VCN

07 1.532.833.356 23,08 VCF 1,65 VCF 10.706.224 6,51 VCF 0,33 VCN

08 390.902.323 6,35 VCF 0,43 VCN -50.419.031 -7,74 DCF -2,18 DCF

09 600.733.730 9,05 VCF 0,65 VCN -9.098.065 -1,03 DCF -0,40 VCN

10 -1.236.336.263 -15,47 DCF -1,26 DCF -3.593.005 2,15 VCF -0,23 VCN

11 -87.086.174 -1,05 DCF -0,09 VCN 4.492.377 2,37 VCF 0,15 VCN

12 -1.099.160.857 -13,74 DCF -1,12 DCF -60.803.369 -9,90 DCF -2,62 DCF

13 -22.367.784 -0,22 VCN -0,02 VCN -994.107 0,10 VCN -0,05 VCN

14 3.382.317 0,11 VCN 0,00 VCN -15.666.665 -2,60 DCF -0,67 VCN

15 -489.298.925 -6,04 DCF -0,50 VCN -87.183.551 -13,43 DCF -3,77 DCF

16 -27.673.602 -0,17 VCN -0,02 VCN 1.177.143 1,79 VCF 0,01 VCN

17 148.750.734 2,52 VCF 0,17 VCN 10.735.234 8,69 VCF 0,27 VCN

18 -44.567.742 -0,47 VCN -0,04 VCN -7.607.406 -0,80 VCN -0,34 VCN

19 -28.395.346 -0,01 VCN -0,02 VCN 4.961.102 4,58 VCF 0,11 VCN

20 136.261.015 2,34 VCF 0,15 VCN -9.149.310 1,08 VCN -0,46 VCN

21 -109.875.216 -1,02 DCF -0,10 VCN 3.403.326 6,04 VCF 0,00 VCN

22 477.350.399 7,58 VCF 0,52 VCN 11.397.917 9,41 VCF 0,29 VCN

23 -243.848.760 -3,04 DCF -0,25 VCN -14.209.705 -2,10 DCF -0,62 VCN

24 54.257.864 0,87 VCN 0,06 VCN -12.696.327 -2,18 DCF -0,54 VCN

290543 -2.559.034 -0,03 VCN 0,00 VCN -311.894 -0,06 VCN -0,01 VCN

290544 282.295 0,01 VCN 0,00 VCN 587.174 0,30 VCN 0,02 VCN

3301 -18.994.471 -0,19 VCN -0,02 VCN -2.712.916 -0,28 VCN -0,12 VCN

3501 -45.994.392 -0,58 VCN -0,05 VCN -555.765 -0,10 VCN -0,02 VCN

3502 -6.338.193 -0,08 VCN -0,01 VCN 12.251 0,01 VCN 0,00 VCN

3503 -15.063.040 -0,18 VCN -0,02 VCN -995.448 0,01 VCN -0,05 VCN

3504 -16.806.716 -0,21 VCN -0,02 VCN -79.414 0,01 VCN 0,00 VCN

3505 -3.330.320 -0,03 VCN 0,00 VCN 596.585 0,32 VCN 0,02 VCN

380910 -680.857 -0,01 VCN 0,00 VCN 5.392 0,00 VCN 0,00 VCN

382360 -20.628 0,00 VCN 0,00 VCN 11.430 0,01 VCN 0,00 VCN

4101 -128.748.345 -1,62 DCF -0,13 VCN -1.627.015 -0,28 VCN -0,07 VCN

4102 -4.746.855 -0,06 VCN 0,00 VCN -7.698 0,00 VCN 0,00 VCN

4103 -11.588.843 -0,14 VCN -0,01 VCN -485.956 -0,09 VCN -0,02 VCN

4301 -32.513 0,00 VCN 0,00 VCN -8.029 0,00 VCN 0,00 VCN

44 -32.181.710 0,63 VCN -0,01 VCN -26.797.667 -3,76 DCF -1,17 DCF

5001 37.969 0,00 VCN 0,00 VCN - - -

5002 -39.203 0,00 VCN 0,00 VCN - - -

5003 -414 0,00 VCN 0,00 VCN - - -

5101 -13.664.725 -0,17 VCN -0,01 VCN -3.897.845 -0,70 VCN -0,17 VCN

5102 -371.169 0,00 VCN 0,00 VCN 5.442 0,00 VCN 0,00 VCN

5103 -1.248.104 -0,02 VCN 0,00 VCN -463.735 -0,08 VCN -0,02 VCN

5201 -265.682.437 -3,16 DCF -0,27 VCN 4.972.535 3,92 VCF 0,13 VCN

5202 -1.912.652 -0,02 VCN 0,00 VCN 85.151 0,04 VCN 0,00 VCN

5203 3.185.133 0,05 VCN 0,00 VCN 33.852 0,02 VCN 0,00 VCN

5301 -567.984 -0,01 VCN 0,00 VCN 944 0,00 VCN 0,00 VCN

5302 -3.622 0,00 VCN 0,00 VCN 5.871 0,00 VCN 0,00 VCN

Saldo -1.188.486.973 -278.080.058
Fuente: Secretaría General de la ALADI

(-): no se registró comercio en el período considerado

CODIGO                   

SA

GLOBAL REGIONAL
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Cuadro 46
PARAGUAY
Balanza comercial de productos agropecuarios e indicadores de ventajas comparativas
Promedio 93/99 - en dólares

SALDO ICS  AGRO
VENTAJA         

AGRO
ICS VENTAJA SALDO ICS  AGRO

VENTAJA   

AGRO
ICS VENTAJA 

01 -9.302.638 -2,73 DCF 0,44 VCN -8.992.586 -3,55 DCF 0,64 VCN

02 47.367.398 5,51 VCF 4,07 VCF 34.392.798 7,29 VCF 5,49 VCF

03 -345.727 -0,07 VCN 0,00 VCN -429.661 -0,13 VCN -0,02 VCN

04 -15.221.819 -2,93 DCF -0,44 VCN -13.915.612 -4,02 DCF -0,86 VCN

05 803.339 0,04 VCN 0,11 VCN 330.320 0,05 VCN 0,08 VCN

06 -150.043 -0,03 VCN 0,00 VCN -147.889 -0,04 VCN -0,01 VCN

07 -412.388 -0,15 VCN 0,04 VCN -466.119 -0,20 VCN 0,05 VCN

08 -1.738.581 -0,39 VCN -0,01 VCN -1.382.548 -0,45 VCN -0,02 VCN

09 -1.208.259 -0,33 VCN 0,04 VCN -820.848 -0,32 VCN 0,05 VCN

10 11.025.283 0,33 VCN 1,67 VCF 9.399.445 1,04 VCN 2,70 VCF

11 -9.254.522 -1,86 DCF -0,21 VCN -8.945.311 -2,67 DCF -0,45 VCN

12 308.694.653 36,31 VCF 26,21 VCF 95.946.375 20,26 VCF 15,40 VCF

13 -396.382 -0,08 VCN -0,01 VCN -103.888 -0,03 VCN -0,01 VCN

14 979.566 0,11 VCN 0,09 VCN 941.549 0,20 VCN 0,15 VCN

15 56.731.803 6,48 VCF 4,96 VCF 48.775.066 10,31 VCF 7,82 VCF

16 -1.895.999 -0,48 VCN 0,03 VCN -2.704.445 -0,79 VCN -0,16 VCN

17 -6.253.863 -1,60 DCF 0,12 VCN -10.524.859 -3,06 DCF -0,63 VCN

18 -6.695.670 -1,29 DCF -0,19 VCN -6.205.571 -1,79 DCF -0,38 VCN

19 -19.025.267 -3,66 DCF -0,55 VCN -16.583.604 -4,79 DCF -1,03 DCF

20 -5.297.344 -1,29 DCF 0,05 VCN -2.960.968 -1,11 DCF 0,13 VCN

21 -23.793.822 -4,76 DCF -0,54 VCN -19.462.269 -5,76 DCF -1,04 DCF

22 -108.104.788 -20,96 DCF -2,97 DCF -21.078.406 -6,26 DCF -1,09 DCF

23 61.438.930 7,07 VCF 5,33 VCF 33.476.677 7,02 VCF 5,43 VCF

24 -203.121.356 -39,72 DCF -5,32 DCF -165.705.552 -48,03 DCF -10,11 DCF

290543 -2.088 0,00 VCN 0,00 VCN -142 0,00 VCN 0,00 VCN

290544 -85.007 -0,02 VCN 0,00 VCN -40.020 -0,01 VCN 0,00 VCN

3301 7.023.936 0,75 VCN 0,65 VCN 1.835.887 0,38 VCN 0,30 VCN

3501 -134.828 -0,03 VCN 0,00 VCN -120.984 -0,03 VCN -0,01 VCN

3502 -29.190 -0,01 VCN 0,00 VCN -6.818 0,00 VCN 0,00 VCN

3503 -126.376 -0,02 VCN 0,00 VCN -123.330 -0,04 VCN -0,01 VCN

3504 -16.476 0,00 VCN 0,00 VCN -4.998 0,00 VCN 0,00 VCN

3505 -106.673 -0,02 VCN 0,00 VCN -81.034 -0,02 VCN -0,01 VCN

380910 -108.098 -0,02 VCN 0,00 VCN -106.414 -0,03 VCN -0,01 VCN

382360 -6.032 0,00 VCN 0,00 VCN -5.451 0,00 VCN 0,00 VCN

4101 117.646 0,00 VCN 0,02 VCN 48.099 -0,01 VCN 0,03 VCN

4102 43.373 0,01 VCN 0,00 VCN 24.932 0,01 VCN 0,00 VCN

4103 29.728 0,00 VCN 0,00 VCN -1.272 0,00 VCN 0,00 VCN

4301 -201 0,00 VCN 0,00 VCN -154 0,00 VCN 0,00 VCN

44 77.401.813 9,17 VCF 6,52 VCF 41.708.306 8,96 VCF 6,50 VCF

5001 361.800 0,04 VCN 0,03 VCN 221.038 0,05 VCN 0,03 VCN

5002 -1.441 0,00 VCN 0,00 VCN -5.327 0,00 VCN 0,00 VCN

5003 -89.719 -0,02 VCN 0,00 VCN -123.893 -0,04 VCN -0,01 VCN

5101 53.423 0,01 VCN 0,00 VCN 53.423 0,01 VCN 0,01 VCN

5102 -437 0,00 VCN 0,00 VCN - - -

5103 -6.318 0,00 VCN 0,00 VCN -6.318 0,00 VCN 0,00 VCN

5201 138.877.801 16,61 VCF 11,59 VCF 127.261.995 27,54 VCF 19,58 VCF

5202 387.479 0,04 VCN 0,04 VCN 387.585 0,08 VCN 0,07 VCN

5203 -367 0,00 VCN 0,00 VCN -367 0,00 VCN 0,00 VCN

5301 -526 0,00 VCN 0,00 VCN - - -

5302 -25.714 0,00 VCN 0,00 VCN -18.812 -0,01 VCN 0,00 VCN

Saldo 298.380.008 113.728.022
Fuente: Secretaría General de la ALADI

(-): no se registró comercio en el período considerado

CODIGO                   

SA

GLOBAL REGIONAL
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Cuadro 47
PERU
Balanza comercial de productos agropecuarios e indicadores de ventajas comparativas
Promedio 93/99 - en dólares

SALDO ICS  AGRO
VENTAJA         

AGRO
ICS VENTAJA SALDO ICS  AGRO

VENTAJA   

AGRO
ICS VENTAJA 

01 -4.375.917 -0,40 VCN -0,05 VCN -2.107.379 0,04 VCN -0,03 VCN

02 -25.425.901 -2,07 DCF -0,36 VCN -15.339.006 -1,74 DCF -0,53 VCN

03 156.347.501 9,66 VCF 2,89 VCF 5.147.406 3,47 VCF 0,65 VCN

04 -105.543.471 -8,64 DCF -1,47 DCF -6.457.894 0,05 VCN -0,09 VCN

05 6.805.495 0,28 VCN 0,16 VCN -5.477.030 -0,20 VCN -0,12 VCN

06 3.856.675 0,22 VCN 0,07 VCN -597.158 -0,05 VCN -0,02 VCN

07 45.097.053 2,35 VCF 0,93 VCN 4.734.042 2,96 VCF 0,56 VCN

08 2.109.665 -0,26 VCN 0,13 VCN -17.120.562 -1,30 DCF -0,49 VCN

09 242.536.221 14,99 VCF 4,49 VCF 1.846.219 1,33 VCN 0,25 VCN

10 -430.335.702 -35,15 DCF -6,02 DCF -160.305.537 -17,89 DCF -5,49 DCF

11 -41.404.786 -3,43 DCF -0,57 VCN -12.211.948 -0,54 VCN -0,28 VCN

12 -10.623.139 -0,99 VCN -0,12 VCN -8.434.617 -0,02 VCN -0,14 VCN

13 -3.551.096 -0,31 VCN -0,04 VCN -324.334 -0,03 VCN -0,01 VCN

14 4.361.672 0,26 VCN 0,08 VCN 100.029 0,30 VCN 0,05 VCN

15 -29.216.477 -3,69 DCF -0,11 VCN -44.098.630 0,76 VCN -0,58 VCN

16 34.017.170 2,02 VCF 0,65 VCN 15.649.773 8,19 VCF 1,60 VCF

17 -98.085.313 -8,53 DCF -1,25 DCF -79.050.417 -8,40 DCF -2,64 DCF

18 11.410.624 0,54 VCN 0,25 VCN -2.912.660 1,06 VCN 0,13 VCN

19 -26.257.396 -2,19 DCF -0,36 VCN -17.255.682 -1,25 DCF -0,48 VCN

20 83.268.191 4,93 VCF 1,59 VCF -1.733.256 1,83 VCF 0,27 VCN

21 -30.562.501 -2,58 DCF -0,41 VCN -20.015.489 -1,58 DCF -0,58 VCN

22 -28.307.262 -2,36 DCF -0,39 VCN -11.648.137 -0,84 VCN -0,32 VCN

23 639.401.518 38,43 VCF 12,07 VCF -8.070.464 13,94 VCF 2,16 VCF

24 -4.612.433 -0,40 VCN -0,06 VCN -239.636 0,25 VCN 0,04 VCN

290543 -87.931 -0,01 VCN 0,00 VCN -16.758 0,00 VCN 0,00 VCN

290544 -520.504 -0,04 VCN -0,01 VCN -352.326 -0,04 VCN -0,01 VCN

3301 3.791.837 0,21 VCN 0,08 VCN -262.194 -0,01 VCN -0,01 VCN

3501 -956.372 -0,08 VCN -0,01 VCN -155.206 -0,02 VCN -0,01 VCN

3502 -94.190 -0,01 VCN 0,00 VCN 13.555 0,01 VCN 0,00 VCN

3503 -5.000.283 -0,41 VCN -0,07 VCN -4.633.106 -0,52 VCN -0,16 VCN

3504 -834.826 -0,07 VCN -0,01 VCN -37.006 0,00 VCN 0,00 VCN

3505 -1.002.447 -0,08 VCN -0,01 VCN -211.670 -0,01 VCN 0,00 VCN

380910 -136.022 -0,01 VCN 0,00 VCN -50.153 -0,01 VCN 0,00 VCN

382360 -189.667 -0,02 VCN 0,00 VCN - - -

4101 -619.965 -0,06 VCN -0,01 VCN -691.062 0,01 VCN -0,01 VCN

4102 690.228 0,04 VCN 0,01 VCN 238.855 0,11 VCN 0,02 VCN

4103 177.077 0,01 VCN 0,00 VCN 32.831 0,02 VCN 0,00 VCN

4301 300 0,00 VCN 0,00 VCN 191 0,00 VCN 0,00 VCN

44 14.047.554 0,51 VCN 0,34 VCN -3.581.179 2,04 VCF 0,28 VCN

5001 5.026 0,00 VCN 0,00 VCN - - -

5002 -40.859 0,00 VCN 0,00 VCN - - -

5003 -13.340 0,00 VCN 0,00 VCN - - -

5101 433.301 0,02 VCN 0,01 VCN 243.464 0,16 VCN 0,03 VCN

5102 942.116 0,06 VCN 0,02 VCN -20.752 0,00 VCN 0,00 VCN

5103 789.886 0,05 VCN 0,01 VCN -33.540 0,00 VCN 0,00 VCN

5201 -31.093.005 -2,81 DCF -0,37 VCN -24.828.979 -2,14 DCF -0,75 VCN

5202 -61.409 -0,01 VCN 0,00 VCN -7.108 0,00 VCN 0,00 VCN

5203 79.230 0,00 VCN 0,00 VCN 61.005 0,03 VCN 0,01 VCN

5301 -24.579 0,00 VCN 0,00 VCN 9.049 0,00 VCN 0,00 VCN

5302 20 0,00 VCN 0,00 VCN 34 0,00 VCN 0,00 VCN

Saldo 371.191.567 -420.204.420
Fuente: Secretaría General de la ALADI

(-): no se registró comercio en el período considerado

CODIGO                   

SA

GLOBAL REGIONAL
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Cuadro 48
URUGUAY
Balanza comercial de productos agropecuarios e indicadores de ventajas comparativas
Promedio 93/99 - en dólares

SALDO ICS  AGRO
VENTAJA         

AGRO
ICS VENTAJA SALDO ICS  AGRO

VENTAJA   

AGRO
ICS VENTAJA 

01 42.692.006 2,77 VCF 1,85 VCF 37.015.428 5,38 DCF 2,95 VCF

02 312.069.243 19,52 VCF 13,59 VCF 82.108.566 10,77 VCF 6,70 VCF

03 86.387.138 5,26 VCF 3,78 VCF 20.332.995 2,66 VCF 1,66 VCF

04 133.775.902 8,51 VCF 5,81 VCF 119.731.247 17,29 VCF 9,56 VCF

05 15.536.001 0,82 VCN 0,69 VCN 1.202.675 0,13 VCN 0,10 VCN

06 -2.320.909 -0,45 VCN -0,07 VCN -714.930 -0,21 VCN -0,04 VCN

07 -9.771.005 -2,11 DCF -0,27 VCN -4.500.745 -1,46 DCF -0,25 VCN

08 35.296.962 -0,20 VCN 1,78 VCF -14.343.878 -4,59 DCF -0,82 VCN

09 -37.126.061 -7,09 DCF -1,14 DCF -36.019.303 -10,26 DCF -2,22 DCF

10 205.040.242 10,87 VCF 9,13 VCF 179.482.242 24,09 VCF 14,57 VCF

11 47.918.932 2,61 VCF 2,13 VCF 48.800.195 6,62 VCF 3,95 VCF

12 6.888.004 -0,65 VCN 0,41 VCN 1.513.946 -0,57 VCN 0,22 VCN

13 -1.388.659 -0,30 VCN -0,04 VCN -441.105 -0,13 VCN -0,03 VCN

14 -157.786 -0,03 VCN 0,00 VCN -112.210 -0,03 VCN -0,01 VCN

15 -9.710.324 -3,13 DCF -0,17 VCN -9.957.394 -3,95 DCF -0,47 VCN

16 22.298.014 0,62 VCN 1,05 VCN 562.483 -0,61 VCN 0,13 VCN

17 -32.810.442 -6,66 DCF -0,97 VCN -32.549.848 -9,32 DCF -2,00 DCF

18 -10.356.161 -2,09 DCF -0,31 VCN -8.266.058 -2,47 DCF -0,50 VCN

19 90.528 -2,22 DCF 0,23 VCN 3.175.715 -1,59 DCF 0,52 VCN

20 -17.043.254 -3,73 DCF -0,47 VCN -10.458.469 -3,07 DCF -0,63 VCN

21 -43.655.244 -8,51 DCF -1,32 DCF -36.243.379 -10,54 DCF -2,21 DCF

22 -21.090.102 -4,82 DCF -0,57 VCN -8.696.627 -3,19 DCF -0,44 VCN

23 -5.129.861 -1,84 DCF -0,07 VCN -8.603.831 -2,66 DCF -0,50 VCN

24 7.297.612 -1,43 DCF 0,51 VCN 12.056.726 0,38 VCN 1,14 VCN

290543 -46.933 -0,01 VCN 0,00 VCN -32.881 -0,01 VCN 0,00 VCN

290544 -123.866 -0,02 VCN 0,00 VCN -88.877 -0,03 VCN -0,01 VCN

3301 915.530 0,03 VCN 0,04 VCN 639.489 0,07 VCN 0,05 VCN

3501 3.299.340 0,12 VCN 0,15 VCN 3.109.445 0,44 VCN 0,25 VCN

3502 84.410 -0,01 VCN 0,01 VCN -76.268 -0,02 VCN 0,00 VCN

3503 -375.373 -0,08 VCN -0,01 VCN -400.656 -0,12 VCN -0,02 VCN

3504 -656.457 -0,17 VCN -0,02 VCN -555.963 -0,16 VCN -0,03 VCN

3505 -1.018.230 -0,19 VCN -0,03 VCN -858.602 -0,24 VCN -0,05 VCN

380910 -44.805 -0,01 VCN 0,00 VCN -38.445 -0,01 VCN 0,00 VCN

382360 -16.179 0,00 VCN 0,00 VCN -4.714 0,00 VCN 0,00 VCN

4101 2.671.547 0,12 VCN 0,12 VCN 942.356 0,09 VCN 0,08 VCN

4102 -628.324 -0,47 VCN 0,02 VCN -507.682 -0,27 VCN -0,02 VCN

4103 -59.798 -0,02 VCN 0,00 VCN 3.408 0,00 VCN 0,00 VCN

4301 356.742 0,01 VCN 0,02 VCN 322.323 0,05 VCN 0,03 VCN

44 5.591.520 -2,71 DCF 0,55 VCN -22.128.173 -6,45 DCF -1,35 DCF

5002 -30 0,00 VCN 0,00 VCN - - -

5003 -7.207 0,00 VCN 0,00 VCN - - -

5101 16.226.116 -1,59 DCF 0,97 VCN -12.283.582 -4,32 DCF -0,65 VCN

5102 -78.796 -0,02 VCN 0,00 VCN -2.464 0,00 VCN 0,00 VCN

5103 8.097.911 0,54 VCN 0,35 VCN 535.303 0,08 VCN 0,04 VCN

5201 -5.826.200 -1,13 DCF -0,18 VCN -5.692.363 -1,64 DCF -0,35 VCN

5202 -408.604 -0,08 VCN -0,01 VCN -388.076 -0,11 VCN -0,02 VCN

5203 -16.429 0,00 VCN 0,00 VCN -7.900 0,00 VCN 0,00 VCN

5301 -43.614 -0,01 VCN 0,00 VCN -3.717 0,00 VCN 0,00 VCN

5302 -913 0,00 VCN 0,00 VCN -29 0,00 VCN 0,00 VCN

Saldo 752.622.137 297.556.371
Fuente: Secretaría General de la ALADI
(-): no se registró comercio en el período considerado

CODIGO                   

SA

GLOBAL REGIONAL
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Cuadro 49
VENEZUELA
Balanza comercial de productos agropecuarios e indicadores de ventajas comparativas
Promedio 93/99 - en dólares

SALDO ICS  AGRO
VENTAJA         

AGRO
ICS VENTAJA SALDO ICS  AGRO

VENTAJA   

AGRO
ICS VENTAJA 

01 -6.365.970 0,19 VCN -0,07 VCN -4.649.351 0,29 VCN -0,29 VCN

02 4.076.043 1,05 VCN 0,00 VCN 7.684.289 3,00 VCF 0,23 VCN

03 69.500.570 10,33 VCF 0,31 VCN 6.342.090 2,86 VCF 0,16 VCN

04 -150.263.065 -6,54 DCF -1,26 DCF -15.258.465 -0,67 VCN -0,82 VCN

05 2.810.148 0,50 VCN 0,01 VCN 653.001 0,26 VCN 0,02 VCN

06 -480.980 0,04 VCN -0,01 VCN -557.270 -0,08 VCN -0,03 VCN

07 -82.153.819 -3,59 DCF -0,69 VCN -42.325.096 -6,28 DCF -1,97 DCF

08 -3.363.716 3,27 VCF -0,16 VCN -15.334.186 -0,91 VCN -0,81 VCN

09 25.825.670 3,95 VCF 0,11 VCN -788.508 -0,11 VCN -0,04 VCN

10 -309.966.354 -11,81 DCF -2,66 DCF -16.790.745 4,50 VCF -1,27 DCF

11 -53.907.762 -1,48 DCF -0,49 VCN 6.217.721 2,85 VCF 0,15 VCN

12 -20.312.168 1,96 VCF -0,28 VCN 9.415.500 5,20 VCF 0,17 VCN

13 -12.218.759 -0,52 VCN -0,10 VCN -510.701 -0,08 VCN -0,02 VCN

14 -1.065.258 -0,04 VCN -0,01 VCN -401.587 -0,05 VCN -0,02 VCN

15 -161.973.700 -7,24 DCF -1,35 DCF -114.565.065 -17,03 DCF -5,33 DCF

16 1.140.878 1,85 VCF -0,06 VCN 1.744.753 2,13 VCF -0,05 VCN

17 -88.546.074 -2,64 DCF -0,79 VCN -58.346.675 -6,39 DCF -2,88 DCF

18 891.481 1,18 VCN -0,04 VCN -3.230.709 -0,26 VCN -0,17 VCN

19 554.538 2,53 VCF -0,09 VCN 9.988.465 5,18 VCF 0,20 VCN

20 -23.068.370 -0,11 VCN -0,23 VCN -10.581.686 -0,87 VCN -0,54 VCN

21 -22.325.900 0,77 VCN -0,25 VCN -7.442.805 1,57 VCF -0,53 VCN

22 -58.411.599 1,93 VCF -0,66 VCN 31.678.429 12,48 VCF 0,93 VCN

23 -123.656.899 -5,06 DCF -1,05 DCF -41.835.553 -4,78 DCF -2,05 DCF

24 78.388.639 12,06 VCF 0,33 VCN -1.454.438 1,85 VCF -0,21 VCN

290543 -174.673 -0,01 VCN 0,00 VCN -86.860 -0,01 VCN 0,00 VCN

290544 -2.263.450 -0,11 VCN -0,02 VCN -414.365 -0,07 VCN -0,02 VCN

3301 -4.050.439 -0,18 VCN -0,03 VCN -361.253 -0,04 VCN -0,02 VCN

3501 -1.264.142 -0,06 VCN -0,01 VCN -7.397 0,01 VCN 0,00 VCN

3502 1.153.217 0,17 VCN 0,01 VCN 74.629 0,04 VCN 0,00 VCN

3503 -4.026.883 -0,19 VCN -0,03 VCN -3.471.153 -0,54 VCN -0,16 VCN

3504 -5.926.506 -0,19 VCN -0,05 VCN -382.947 -0,06 VCN -0,02 VCN

3505 -626.237 -0,02 VCN -0,01 VCN -169.607 -0,02 VCN -0,01 VCN

380910 -320.775 -0,01 VCN 0,00 VCN 10.068 0,01 VCN 0,00 VCN

382360 -303.448 -0,01 VCN 0,00 VCN -59.008 -0,01 VCN 0,00 VCN

4101 6.168.266 0,84 VCN 0,03 VCN 2.533.873 0,87 VCN 0,08 VCN

4102 145.530 0,02 VCN 0,00 VCN 152.964 0,05 VCN 0,01 VCN

4103 281.652 0,04 VCN 0,00 VCN 38.193 0,01 VCN 0,00 VCN

4301 -12.281 0,00 VCN 0,00 VCN -128 0,00 VCN 0,00 VCN

44 -28.011.605 -0,98 VCN -0,24 VCN -19.724.375 -2,91 DCF -0,92 VCN

5001 -284 0,00 VCN 0,00 VCN - - -

5002 -2.192 0,00 VCN 0,00 VCN - - -

5003 -219 0,00 VCN 0,00 VCN 9.519 0,00 VCN 0,00 VCN

5101 -462.273 -0,02 VCN 0,00 VCN 3.896 0,00 VCN 0,00 VCN

5102 893 0,00 VCN 0,00 VCN 893 0,00 VCN 0,00 VCN

5103 -5.861 0,00 VCN 0,00 VCN 675 0,00 VCN 0,00 VCN

5201 -38.684.752 -1,81 DCF -0,32 VCN -13.977.704 -2,02 DCF -0,65 VCN

5202 -359.055 -0,02 VCN 0,00 VCN -56.381 -0,01 VCN 0,00 VCN

5203 -416.524 -0,02 VCN 0,00 VCN 32.279 0,01 VCN 0,00 VCN

5301 -100.906 0,00 VCN 0,00 VCN 827 0,00 VCN 0,00 VCN

5302 -32.705 0,00 VCN 0,00 VCN 37.608 0,01 VCN 0,00 VCN

Saldo -1.014.188.079 -296.164.343
Fuente: Secretaría General de la ALADI

(-): no se registró comercio en el período considerado

CODIGO                   

SA

GLOBAL REGIONAL
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- Anexo metodológico del Capítulo III -
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Anexo metodológico 
 
Cálculo de las Ventajas Comparativas de un país 
 
En el presente estudio se define el Indice de Contribución al Saldo (ICS), con el cual se compara, 
para el período 1993/1999, el saldo comercial efectivamente realizado para un capítulo del 
universo agropecuario (primer elemento de la fórmula)  con un saldo “teórico” (segundo elemento 
de la fórmula) que resulta de distribuir uniformemente el saldo comercial total del país entre los 
diversos productos según su peso relativo en el comercio exterior total de dicho país. Si el saldo 
efectivamente observado es superior (inferior) al “teórico”, el producto o categoría de productos en 
cuestión aparece con ventajas (desventajas) comparativas reveladas. 
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siendo 
i      = capítulo 
Xi   = exportaciones del capítulo i 
Mi  =  importaciones del capítulo i 
X    = exportaciones 
M   = importaciones 

 
Si el ICS >0 se está en presencia de ventajas. Si el ICS <0 se está en presencia de desventajas.   
 
Este indicador se puede definir de diversas formas. Se pueden considerar las ventajas (o 
desventajas) que posee el país en el capítulo i, respecto a: 
 
a) el comercio del país con el mundo (ICS Global) 
b) el comercio del país con la región (ICS Región) 
 
De esta forma se pueden observar las ventajas que tiene cada capítulo, en el comercio del país 
con todos los destinos y orígenes posibles, en relación a los demás capítulos, sean éstos 
agropecuarios o no. 
 
A su vez, se puede adicionar otro criterio, en función de considerar las ventajas relativas dentro 
del universo agropecuario. Esto es, se puede analizar si el sector tiene ventajas o desventajas en 
relación al resto de sectores agropecuarios. Por lo tanto, el nuevo criterio generaría dos 
indicadores adicionales, según se considere el ICS respecto: 
 
c) al comercio con el mundo y dentro de los productos agropecuarios (ICS Global Agro) 
d) al comercio con la región y dentro de los productos agropecuarios  (ICS Región Agro) 
 
En síntesis, como puede observarse en los cuadros del anexo, correspondientes a este capítulo, 
se pueden apreciar 4 indicadores: ICS Global, ICS Global Agro, ICS Región y ICS Región Agro. 
Un país puede tener ventajas a nivel global (ICS Global) y respecto a todos los sectores pero sin 
embargo en la región puede tener desventajas (ICS Región). También, a manera de ejemplo, 
puede suceder que un sector tenga ventajas a nivel global (ICS Global) respecto a todos los 
sectores pero poseer desventajas, si se considera solo en universo agropecuario (ICS Global 
Agro). 
Siguiendo a Porta (Estudio 127, ya citado), la experiencia empírica muestra que existe una 
distribución asimétrica de las ventajas (pocas, con valores absolutos altos) y desventajas 
(muchas, con valores absolutos bajos). De acuerdo con estas consideraciones, en este ejercicio 
las bandas se han definido asimétricamente, tal que: 
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   (+1,5  ICS > -1) 
 
De esta forma, cuando el ICS sea mayor o igual a 1,5 se considerará que el capítulo posee 
ventajas comparativas fuertes (VCF), cuando sea menor que -1 que posee desventajas 
comparativas fuertes (DCF) y cuando los valores se encuentren entre estos dos valores, que 
posee ventajas comparativas neutras (VCN). 
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- Cuadros del Capítulo IV - 
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CUADRO 50

PRODUCTOS AGROPECUARIOS SENSIBLES: EXCEPTUADOS

CANTIDAD DE ITEMS NALADISA EXCEPTUADOS POR ACUERDO Y POR CAPITULO O CODIGO ARANCELARIO

ACE 18 ACE 23 ACE 24 ACE 31 ACE 32 ACE 33 ACE 33 ACE 35 ACE 36 ACE 38 ACE 41 CAN

CAP. Descripción (sintética) Co-Méx Ve-Méx Chile

Sec. I - Productos del reino animal

01 Animales vivos -- -- -- -- -- 1 1 -- -- -- -- --

02 Carne y despojos comestibles -- -- -- 15 34 46 46 -- -- -- -- --

03 Pescados, crustáceos, moluscos -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6 --

04 Productos lácteos; huevos; miel; -- -- -- 12 26 31 28 -- -- -- 7 --

Subtotal Sec. I 0 0 0 27 60 78 75 0 0 0 13 0

Sec. II - Productos del reino vegetal

07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos -- -- -- 3 -- 27 27 -- -- -- 1 --

08 Frutas y frutos comestibles -- -- -- -- -- 2 2 -- -- -- 1 --

09 Café, té, yerba mate y especias -- -- -- 1 -- 3 6 -- -- -- -- --

10 Cereales -- -- -- 9 12 14 14 -- -- -- 6 --

11 Productos de la molinería -- -- -- 2 8 10 10 -- -- -- 3 --

12 Semillas y frutos  oleaginosos, etc. -- -- -- 6 13 20 20 -- -- -- -- --

13 Gomas, resinas y demás extractos vegetales -- -- -- -- -- 4 4 -- -- -- -- --

14 Mat.trenzables y demás prod. vegetales n.e.p. -- -- -- -- -- 1 1 -- -- -- -- --

Subtotal Sec. II 0 0 0 21 33 81 84 0 0 0 11 0

Sec. III - Grasas y aceites animales o vegetales

15 Grasas  y  aceites animales o vegetales -- -- -- 54 49 63 63 -- -- -- 33 --

Subtotal Sec. III 0 0 0 54 49 63 63 0 0 0 33 0

Sec. IV - Productos de las industrias alimentarias

16 Preparaciones de carne, pescado…etc. -- -- -- -- -- 12 -- -- -- -- -- --

17 Azúcares y artículos de confitería 4 -- -- 24 16 24 24 -- -- -- 5 --

18 Cacao y sus preparaciones -- -- -- 8 -- 4 4 -- -- -- -- --

19 Preparaciones a base de cereales, etc -- -- -- 4 4 15 15 -- -- -- -- --

20 Preparaciones de hortalizas, frutas..etc. -- -- -- 28 -- 20 20 -- -- -- -- --

21 Preparaciones alimenticias diversas -- -- -- 7 -- 11 11 -- -- -- -- --

22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre -- -- -- 5 -- 4 4 -- -- -- -- --

23 Residuos de las industrias alimentarias -- -- -- 14 17 15 16 -- -- -- -- --

24 Tabaco y sucedáneos -- -- -- 1 -- 12 12 -- -- -- 7 --

Subtotal Sec. IV 4 0 0 91 37 117 106 0 0 0 12 0
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CUADRO 50  (Continuación)

ACE 18 ACE 23 ACE 24 ACE 31 ACE 32 ACE 33 ACE 33 ACE 35 ACE 36 ACE 38 ACE 41 CAN

CAP. Descripción (sintética) Co-Méx Ve-Méx Chile

Sec. VI - Productos químicos orgánicos

290543 manitol --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

290544 d-glucito (sorbitol) --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

3301 aceites esenciales --    --    --    --    --    1 1 --    --    --    --    --    

3501 caseínas, caseínatos,…, etc. --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

3502 albúminas,... etc. --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

3503 gelatinas,…etc. --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

3504 peptonas y sus derivados,…etc. --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

3505 dextrina y demás almidones,…etc. --    --    --    --    --    5 5 --    --    --    --    --    

380910 aprestos productos de acabado,…, etc. --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

382360 sorbitol n.e.p. --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

Subtotal Sec. VI 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0

Sec. VIII - Pieles, cueros y sus manufacturas

4101 cueros y pieles, en bruto, de bovinos o equinos --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

4102 cueros y pieles, en bruto, de ovinos --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

4103 los demás cueros y pieles --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

4301 peletería en bruto --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

Subtotal Sec. VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sec. IX - Madera, carbón vegetal y manufacturas

44 Madera, carbón vegetal y manufacturas --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

Subtotal Sec. IX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sec. XI - Materias textiles y sus manufacturas

5001 capullos de seda aptos para el devanado --    --    --    --    --    --    1 --    --    --    --    --    

5002 seda cruda (sin torcer) --    --    --    --    --    --    1 --    --    --    --    --    

5003 desperdicios de seda,…etc. --    --    --    --    --    --    2 --    --    --    --    --    

5101 lana sin cardar ni peinar --    --    --    --    --    --    5 --    --    --    --    --    

5102 pelo fino u ordinario, sin cardar ni peinar --    --    --    --    --    --    7 --    --    --    --    --    

5103 desperdicios de lana o de pelo fino, …, etc. --    --    --    --    --    --    3 --    --    --    --    --    

5201 algodón sin cardar ni peinar --    --    --    --    --    1 1 --    --    --    --    --    

5202 desperdicios de algodón --    --    --    --    --    3 3 --    --    --    --    --    

5203 algodón cardado o peinado --    --    --    --    --    1 1 --    --    --    --    --    

5301 lino en bruto o trabajado,….,etc. --    --    --    --    --    --    4 --    --    --    --    --    

5302 cañamo en bruto o trabajado, …,etc. --    --    --    --    --    --    2 --    --    --    --    --    

Subtotal Sec. XI 0 0 0 0 0 5 30 0 0 0 0 0

TOTAL 4 0 0 193 179 350 364 0 0 0 69 0

Elaboración:Secretaría General de la ALADI.

Nota: Se consideran productos sensibles aquellos que alcanzan el 100% de preferencia en fecha posterior a la del cronograma general del acuerdo o que están exceptuados del mismo. En 

algunos acuerdos los items NALADISA sensibles difieren levemente según el país otorgante y beneficiario, en esos casos se indica la relación informada en este cuadro general.
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CUADRO 51

PRODUCTOS AGROPECUARIOS SENSIBLES: CRONOGRAMA 1

CANTIDAD DE ITEMS NALADISA LIBERADOS ANTES DEL 1/1/2006, POR ACUERDO Y POR CAPITULO

ACE 18 ACE 23 ACE 24 ACE 31 ACE 32 ACE 33 ACE 35 ACE 35 ACE 36 ACE 38 ACE 41 CAN CAN CAN

CAP. Descripción (sintética) Chile Bolivia Méx-Co Arg/Ur Ch-Ar/Br Pe-Ec Pe-Co Pe-Ve

Sec. I - Productos del reino animal

01 Animales vivos --    --    --    22 --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

02 Carne y despojos comestibles --    --    --    52 --    --    1 26 --    --    --    21 21 21

03 Pescados, crustáceos, moluscos --    --    --    94 --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

04 Productos lácteos; huevos; miel; --    --    --    26 --    --    6 3 --    --    --    18 17 17

05 Los demás productos de origen animal n.e.p. --    --    --    24 --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

Subtotal Sec. I 0 0 0 218 0 0 7 29 0 0 0 39 38 38

Sec. II - Productos del reino vegetal

06 Plantas vivas y productos de la floricultura --    --    --    10 --    --    1 --    --    --    --    --    --    --    

07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos --    --    --    57 --    --    4 1 --    --    --    1 4 4

08 Frutas y frutos comestibles --    --    --    47 --    --    10 --    --    --    --    2 2 2

09 Café, té, yerba mate y especias --    --    --    24 --    --    --    --    --    --    --    --    1 1

10 Cereales --    --    --    11 --    --    1 5 --    --    --    11 11 11

11 Productos de la molinería --    --    --    48 --    --    1 4 --    --    --    3 4 4

12 Semillas y frutos  oleaginosos, etc. --    --    --    66 --    --    2 --    --    --    --    --    --    --    

13 Gomas, resinas y demás extractos vegetales --    --    --    27 --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

14 Mat.trenzables y demás prod. vegetales n.e.p. --    --    --    17 --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

Subtotal Sec. II 0 0 0 307 0 0 19 10 0 0 0 17 22 22

Sec. III - Grasas y aceites animales o vegetales

15 Grasas  y  aceites animales o vegetales --    --    --    35 --    --    6 2 --    --    --    14 16 16

Subtotal Sec. III 0 0 0 35 0 0 6 2 0 0 0 14 16 16

Sec. IV - Productos de las industrias alimentarias

16 Preparaciones de carne, pescado…etc. --    --    --    55 --    --    --    --    --    --    --    1 1 1

17 Azúcares y artículos de confitería --    --    2 --    --    --    --    --    --    --    --    7 9 8

18 Cacao y sus preparaciones --    --    --    10 --    --    5 5 --    --    --    6 9 9

19 Preparaciones a base de cereales, etc --    --    4 9 --    --    7 5 --    --    --    11 16 16

20 Preparaciones de hortalizas, frutas..etc. --    --    5 41 --    --    9 1 --    --    --    2 3 2

21 Preparaciones alimenticias diversas --    --    3 19 --    --    5 5 --    --    --    3 6 6

22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre --    --    --    22 --    --    3 1 --    --    --    2 4 4

23 Residuos de las industrias alimentarias --    --    9 20 --    --    2 3 --    --    --    --    --    --    

24 Tabaco y sucedáneos --    --    7 11 --    --    1 1 --    --    --    1 1 1

Subtotal Sec. IV 0 0 30 187 0 0 32 21 0 0 0 33 49 47
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CUADRO 51 (Continuación)

ACE 18 ACE 23 ACE 24 ACE 31 ACE 32 ACE 33 ACE 35 ACE 35 ACE 36 ACE 38 ACE 41 CAN CAN CAN

CAP. Descripción (sintética) Chile Bolivia Méx-Co Arg/Ur Ch-Ar/Br Pe-Ec Pe-Co Pe-Ve

Sec. VI - Productos químicos orgánicos

290543 manitol -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

290544 d-glucito (sorbitol) -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

3301 aceites esenciales -- -- -- 10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

3501 caseínas, caseínatos,…, etc. -- -- -- 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

3502 albúminas,... etc. -- -- -- 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

3503 gelatinas,…etc. -- -- -- 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

3504 peptonas y sus derivados,…etc. -- -- -- 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

3505 dextrina y demás almidones,…etc. -- -- 5 5 -- -- -- 4 -- -- -- -- -- --

380910 aprestos productos de acabado,…, etc. -- -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

382360 sorbitol n.e.p. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Subtotal Sec. VI 0 0 5 35 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

Sec. VIII - Pieles, cueros y sus manufacturas

4101 cueros y pieles, en bruto, de bovinos o equinos -- -- -- 13 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

4102 cueros y pieles, en bruto, de ovinos -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

4103 los demás cueros y pieles -- -- -- 8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

4301 peletería en bruto -- -- -- 14 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Subtotal Sec. VIII 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sec. IX - Madera, carbón vegetal y manufacturas

44 Madera, carbón vegetal y manufacturas -- -- 17 -- -- -- 18 5 -- 5 -- 22 10 8

Subtotal Sec. IX 0 0 17 0 0 0 18 5 0 5 0 22 10 8

Sec. XI - Materias textiles y sus manufacturas

5001 capullos de seda aptos para el devanado -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5002 seda cruda (sin torcer) -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5003 desperdicios de seda,…etc. -- -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5101 lana sin cardar ni peinar -- -- -- 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5102 pelo fino u ordinario, sin cardar ni peinar -- -- -- 7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5103 desperdicios de lana o de pelo fino, …, etc. -- -- -- 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5201 algodón sin cardar ni peinar -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5202 desperdicios de algodón -- -- -- 3 -- -- 2 1 -- -- -- -- -- --

5203 algodón cardado o peinado -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5301 lino en bruto o trabajado,….,etc. -- -- -- 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5302 cañamo en bruto o trabajado, …,etc. -- -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Subtotal Sec. XI 0 0 0 28 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 52 845 0 0 84 72 0 5 0 125 135 131

Elaboración:Secretaría General de la ALADI.

Nota: Se consideran productos sensibles aquellos que alcanzan el 100% de preferencia en fecha posterior a la del cronograma general del acuerdo o que están exceptuados del

mismo. En algunos acuerdos los items NALADISA sensibles difieren levemente según el país otorgante y beneficiario, en esos casos se indica la relación informada en este

cuadro general.
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CUADRO 52

PRODUCTOS AGROPECUARIOS SENSIBLES: CRONOGRAMA 2

CANTIDAD DE ITEMS NALADISA LIBERADOS ENTRE EL 1/1/2006 Y EL 1/1/2011, POR ACUERDO Y POR CAPITULO

ACE 18 ACE 23 ACE 24 ACE 31 ACE 32 ACE 33 ACE 33 ACE 35 ACE 35 ACE 36 ACE 36 ACE 38 ACE 41 CAN

CAP. Descripción (sintética) Bolivia Co-Méx Ve-Méx Pa-Ch Ch-Pa/Ur Ur-Bo Bolivia Chile

Sec. I - Productos del reino animal

01 Animales vivos --    --    --    --    --    --    --    --    1 --    4 2 --    --    

02 Carne y despojos comestibles --    --    --    --    --    --    --    8 14 --    22 20 --    --    

03 Pescados, crustáceos, moluscos 2

04 Prod. lácteos; huevos; miel; --    --    --    --    --    --    --    1 1 --    20 14 --    --    

0 0 0 0 0 0 0 9 16 0 46 38 0 0

07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos --    --    --    4 --    --    --    1 1 1 5 4 --    --    

08 Frutas y frutos comestibles --    --    --    --    --    --    --    10 1 --    7 4 --    --    

09 Café, té, yerba mate y especias 3

10 Cereales --    2 --    2 --    --    --    --    7 --    12 5 --    --    

11 Productos de la molinería --    --    --    --    --    --    --    --    --    1 25 31 --    --    

12 Semillas y frutos  oleaginosos, …,etc. --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    3 --    --    --    

13 Gomas, resinas y demás extractos vegetales --    --    --    --    --    --    --    2 --    --    --    --    --    --    

14 Mat.trenzables y demás prod. vegetales n.e.p. --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    1 --    --    --    

0 2 0 6 0 0 0 13 9 2 53 47 0 0

Sec. III - Grasas y aceites animales o vegetales

15 Grasas  y  aceites animales o vegetales --    34 --    --    --    --    --    --    32 2 28 9 --    --    

Subtotal Sec. III 0 34 0 0 0 0 0 0 32 2 28 9 0 0

Sec. IV - Productos de las industrias alimentarias

16 Preparaciones de carne, pescado…etc. --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    10 16 --    --    

17 Azúcares y artículos de confitería --    --    --    --    --    --    --    1 11 3 11 4 --    --    

18 Cacao y sus preparaciones --    --    --    --    --    --    --    --    1 --    1 3 --    --    

19 Preparaciones a base de cereales, etc --    --    --    --    --    --    --    --    1 --    6 6 --    --    

20 Preparaciones de hortalizas, frutas..etc. --    --    --    --    --    --    --    7 4 --    40 12 --    --    

21 Preparaciones alimenticias diversas --    1 --    --    --    --    --    6 5 --    2 10 --    --    

22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre --    --    --    --    --    --    --    5 5 1 5 21 --    --    

23 Residuos de las industrias alimentarias --    --    --    --    --    --    --    --    7 --    7 3 --    --    

24 Tabaco y sucedáneos --    --    --    --    --    --    --    2 --    --    --    11 --    --    

Subtotal Sec. IV 0 1 0 0 0 0 0 21 34 4 82 86 0 0

Subtotal Sec. I

Sec. II - Productos del reino vegetal

Subtotal Sec. II
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CUADRO 52 (Continuación)

ACE 18 ACE 23 ACE 24 ACE 31 ACE 32 ACE 33 ACE 33 ACE 35 ACE 35 ACE 36 ACE 36 ACE 38 ACE 41 CAN

CAP. Descripción (sintética) Bolivia Co-Méx Ve-Méx Pa-Ch Ch-Pa/Ur Ur-Bo Bolivia Chile

Sec. VI - Productos químicos orgánicos

290543 manitol --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

290544 d-glucito (sorbitol) --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

3301 aceites esenciales --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

3501 caseínas, caseínatos,…, etc. --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    3 --    --    

3502 albúminas,... etc. --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

3503 gelatinas,…etc. --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

3504 peptonas y sus derivados,…etc. --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

3505 dextrina y demás almidones,…etc. --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    2 --    --    

380910 aprestos productos de acabado,…, etc. --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    2 --    --    

382360 sorbitol n.e.p. --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

Subtotal Sec. VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0

Sec. VIII - Pieles, cueros y sus manufacturas

4101 cueros y pieles, en bruto, de bovinos o equinos --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

4102 cueros y pieles, en bruto, de ovinos --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

4103 los demás cueros y pieles --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

4301 peletería en bruto --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

Subtotal Sec. VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sec. IX - Madera, carbón vegetal y manufacturas

44 Madera, carbón vegetal y manufacturas --    --    --    --    --    --    --    --    --    1 53 6 --    --    

Subtotal Sec. IX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 53 6 0 0

Sec. XI - Materias textiles y sus manufacturas

5001 capullos de seda aptos para el devanado --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

5002 seda cruda (sin torcer) --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

5003 desperdicios de seda,…etc. --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

5101 lana sin cardar ni peinar --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

5102 pelo fino u ordinario, sin cardar ni peinar --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

5103 desperdicios de lana o de pelo fino, …, etc. --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

5201 algodón sin cardar ni peinar --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    1 --    --    

5202 desperdicios de algodón --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

5203 algodón cardado o peinado --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    1 --    --    

5301 lino en bruto o trabajado,….,etc. --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

5302 cañamo en bruto o trabajado, …,etc. --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

TOTAL              0 37 0 6 0 0 0 43 91 9 262 195 0 0
             

Elaboración:Secretaría General de la ALADI.

Nota: Se consideran productos sensibles aquellos que alcanzan el 100% de preferencia en fecha posterior a la del cronograma general del acuerdo o que están exceptuados del mismo. En 

algunos acuerdos los items NALADISA sensibles difieren levemente según el país otorgante y beneficiario, en esos casos se indica la relación informada en este cuadro general.

Subtotal Sec. XI
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CUADRO  53

PRODUCTOS AGROPECUARIOS SENSIBLES: CRONOGRAMA 3

CANTIDAD DE ITEMS NALADISA LIBERADOS DESPUES DEL 1/1/2011, POR ACUERDO Y POR CAPITULO

ACE 18 ACE 23 ACE 24 ACE 31 ACE 32 ACE 33 ACE 35 ACE 36 ACE 36 ACE 38 ACE 41 CAN

CAP. Descripción (sintética) MCS Bolivia Perú
             

02 Carne y despojos comestibles --    --    34 --    --    --    --    --    --    10 --    --    

04 Prod. lácteos; huevos; miel; --    19 22 --    --    --    --    --    --    13 --    --    

0 19 56 0 0 0 0 0 0 23 0 0

08 Frutas y frutos comestibles, etc. --    --    5 --    --    --    --    --    --    --    --    --    

10 Cereales --    2 12 --    --    --    2 --    --    10 --    --    

11 Productos de la molinería --    1 7 --    --    --    1 --    --    4 --    --    

12 Semillas y frutos  oleaginosos, …,etc. --    3 14 --    --    --    --    --    5 --    --    --    

0 6 38 0 0 0 3 0 5 14 0 0

15 Grasas y aceites animales o vegetales --    --    61 --    --    --    --    --    17 35 --    --    

0 0 61 0 0 0 0 0 17 35 0 0

17 Azúcares y artículos de confitería --    12 14 --    --    --    4 --    3 18 --    --    

18 Cacao y sus preparaciones --    --    --    --    --    --    --    --    --    5 --    --    

19 Preparaciones a base de cereales --    --    --    --    --    --    --    --    --    8 --    --    

22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre --    --    --    --    --    --    --    --    --    13 --    --    

23 Residuos de las industrias alimentarias --    --    11 --    --    --    --    --    3 5 --    --    

24 Tabaco y sucedáneos --    --    --    --    --    --    --    --    --    1 --    --    

0 12 25 0 0 0 4 0 6 50 0 0

290543 manitol --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

290544 d-glucitol (sorbitol) --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

3301 aceites esenciales --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

3501 caseínas, caseínatos,…, etc. --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

3502 albúminas,... etc. --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

3503 gelatinas,…etc. --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

3504 peptonas y sus derivados,…etc. --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

3505 dextrina y demás almidones,…etc. --    --    --    --    --    --    --    --    --    3 --    --    

380910 aprestos productos de acabado,…, etc. --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

382360 sorbitol n.e.p. --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0Subtotal Sec. VI

Subtotal Sec. II

Subtotal Sec. III

Sec. IV - Produstos de las Industrias alimentarias

Subtotal Sec. IV

Sec. I - Prod. del reino animal

Sec. II - Prod. del reino vegetal

Sec. III - Grasas y aceites animales o vegetales

Sec. VI - Productos químicos orgánicos

Subtotal Sec. I
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CUADRO  53 (Continuación)

ACE 18 ACE 23 ACE 24 ACE 31 ACE 32 ACE 33 ACE 35 ACE 36 ACE 36 ACE 38 ACE 41 CAN

CAP. Descripción (sintética) MCS Bolivia Perú

4101 cueros y pieles, en bruto, de bovinos o equinos --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

4102 cueros y pieles, en bruto, de ovinos --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

4103 los demás cueros y pieles --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

4301 peletería en bruto --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sec. IX - Madera, carbón vegetal y manufacturas

44 Madera, carbón vegetal y manufacturas --    --    --    --    --    --    --    --    --    1 --    --    

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Sec. XI - Materias textiles y sus manufacturas

5001 capullos de seda aptos para el devanado --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

5002 seda cruda (sin torcer) --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

5003 desperdicios de seda,…etc. --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

5101 lana sin cardar ni peinar --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

5102 pelo fino u ordinario, sin cardar ni peinar --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

5103 desperdicios de lana o de pelo fino, …, etc. --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

5201 algodón sin cardar ni peinar --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

5202 desperdicios de algodón --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

5203 algodón cardado o peinado --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

5301 lino en bruto o trabajado,….,etc. --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

5302 cañamo en bruto o trabajado, …,etc. --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL              0 37 180 0 0 0 7 0 28 126 0 0
             

Elaboración:Secretaría General de la ALADI.

Nota: Se consideran productos sensibles aquellos que alcanzan el 100% de preferencia en fecha posterior a la del cronograma general del acuerdo o que están exceptuados del mismo. En 

algunos acuerdos los items NALADISA sensibles difieren levemente según el país otorgante y beneficiario, en esos casos se indica la relación informada en este cuadro general.

Sec. VIII - Pieles, cueros y sus manufacturas

Subtotal Sec. XI

Subtotal Sec. VIII

Subtotal Sec. IX
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CUADRO 54

ALADI

COMERCIO NEGOCIADO:

IMPORTACIONES AGROPECUARIAS REALIZADAS A TRAVES DE MECANISMOS DEL TM80
1

1993 -1999

PAÍS 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Prom 93/99
Crec. anual 

93/99

ARGENTINA 73,4% 72,2% 72,9% 80,1% 89,3% 89,5% 86,8% 81,8% 2,8%

BOLIVIA 51,5% 58,1% 40,0% 44,4% 45,0% 47,9% 15,6% 41,5% -18,1%

BRASIL 74,3% 71,6% 59,3% 69,9% 80,4% 83,7% 78,1% 74,9% 0,8%

CHILE 76,1% 77,8% 69,7% 68,8% 87,5% 87,9% 89,8% 80,5% 2,8%

COLOMBIA 9,7% 17,1% 18,6% 19,8% 11,1% 10,1% 13,8% 14,4% 6,0%

CUBA 3,6% 6,0% 5,4% 3,6% 55,2% 58,2% 37,0% 20,9% 47,3%

ECUADOR 76,1% 69,1% 56,8% 60,4% 72,6% 90,6% 50,1% 67,4% -6,7%

MEXICO 35,3% 42,8% 62,3% 46,6% 74,3% 57,1% 70,2% 59,8% 12,2%

PARAGUAY 43,8% 46,5% 84,4% 86,4% 90,1% 86,1% 80,3% 77,3% 10,6%

PERU 43,1% 38,6% 50,0% 50,4% 53,1% 24,0% 54,6% 45,5% 4,0%

URUGUAY 85,1% 73,8% 88,3% 88,8% 91,1% 93,2% 86,3% 87,7% 0,2%

VENEZUELA 1,0% 0,5% 3,5% 11,2% 87,3% 85,1% 18,3% 34,6% 61,7%

TOTAL ALADI 66,8% 65,3% 66,7% 72,1% 82,3% 82,6% 75,3% 74,3% 2,0%

Fuente: Secretaría General de la ALADI

(1) Participación de las importaciones agropecuarias negociadas que realiza la región, desde cada país miembro, en relación a las importaciones

agropecuarias totales que realiza la región desde cada país de la ALADI
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CUADRO 55

ALADI

COMERCIO NEGOCIADO:

IMPORTACIONES AGROPECUARIAS REALIZADAS A TRAVES DE MECANISMOS DEL TM80
1

1993 -1999

PAÍS 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Prom 93/99 Crec. 93/99

ARGENTINA 90,8% 91,3% 82,9% 92,8% 84,1% 88,7% 89,7% 88,4% -0,2%

BOLIVIA 46,9% 45,4% 55,5% 54,6% 77,0% 76,1% 70,6% 64,8% 7,1%

BRASIL 82,1% 76,6% 91,6% 92,8% 99,2% 99,0% 98,4% 93,1% 3,1%

CHILE 68,1% 62,8% 53,1% 39,6% 81,8% 90,2% 54,9% 65,3% -3,5%

COLOMBIA 27,7% 29,2% 28,1% 34,5% 67,4% 65,9% 26,1% 42,5% -1,0%

ECUADOR 69,7% 53,6% 68,3% 69,8% 49,6% 42,8% 52,4% 53,5% -4,7%

MÉXICO 63,4% 71,0% 59,3% 55,1% 66,3% 77,1% 85,5% 69,1% 5,1%

PARAGUAY 24,3% 14,3% 26,6% 54,4% 82,2% 89,4% 86,8% 62,5% 23,6%

PERÚ 52,3% 51,6% 0,2% 40,6% 39,5% 38,4% 36,8% 36,5% -5,7%

URUGUAY 47,8% 47,0% 58,7% 76,3% 84,8% 82,5% 84,5% 71,7% 9,9%

VENEZUELA 27,7% 36,7% 45,8% 36,0% 45,8% 46,9% 43,8% 41,6% 8,0%

TOTAL ALADI 66,8% 65,3% 66,7% 72,1% 82,3% 82,6% 75,3% 74,3% 2,0%

Fuente: Secretaría General de la ALADI

(1) Participación de las importaciones agropecuarias negociadas que cada país miembro realiza desde la región,  en relación a las importaciones agropecuarias totales del país desde la región
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CUADRO 56

ARGENTINA

COMERCIO NEGOCIADO:

IMPORTACIONES AGROPECUARIAS REALIZADAS A TRAVES DE MECANISMOS DEL TM80
1

1993 -1999

PAÍS 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Prom 93/99 Crec. 93/99
*

BOLIVIA 97,1% 98,0% 96,5% 95,9% 64,0% 77,4% 89,8% 84,7% -1,3%

BRASIL 95,2% 94,4% 77,2% 95,7% 91,7% 98,4% 98,2% 93,2% 0,5%

CHILE 82,5% 87,2% 80,8% 85,5% 91,5% 87,4% 87,5% 86,4% 1,0%

COLOMBIA 61,3% 63,2% 92,1% 93,7% 94,3% 95,0% 88,9% 86,0% 6,4%

CUBA 11,3% 11,4% 17,1% 33,4% 47,7% 81,6% 59,9% 37,2% 32,1%

ECUADOR 92,9% 94,7% 98,7% 99,1% 99,0% 98,9% 98,6% 97,8% 1,0%

MEXICO 64,1% 55,8% 56,8% 57,5% 69,2% 72,5% 78,3% 65,1% 3,4%

PARAGUAY 98,2% 91,6% 96,2% 99,4% 38,3% 42,6% 41,2% 61,2% -13,5%

PERU 57,8% 77,6% 92,8% 86,7% 83,8% 73,8% 48,1% 76,2% -3,0%

URUGUAY 93,4% 91,2% 95,8% 92,9% 82,9% 96,1% 94,3% 92,3% 0,2%

VENEZUELA -- 0,1% 1,4% 0,8% 47,2% 75,6% 80,8% 22,4% 252,1%

TOTAL ALADI 90,8% 91,3% 82,9% 92,8% 84,1% 88,7% 89,7% 88,4% -0,2%

Fuente: Secretaría General de la ALADI

(*) En los casos en que no hay información para 1993 y/o 1999 se calcularon las tasas tomando los años extremos disponibles

(1) Participación de las importaciones agropecuarias negociadas que cada país miembro realiza desde la región,  en relación a las importaciones agropecuarias totales del 

país desde la región
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CUADRO 57

BOLIVIA

COMERCIO NEGOCIADO:

IMPORTACIONES AGROPECUARIAS REALIZADAS A TRAVES DE MECANISMOS DEL TM80
1

1993 -1999

PAÍS 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Prom 93/99 Crec. 93/99
*

ARGENTINA 47,2% 33,1% 48,6% 44,8% 100,0% 100,0% 100,0% 75,3% 13,3%

BRASIL 64,0% 54,5% 54,8% 77,0% 100,0% 100,0% 99,9% 88,3% 7,7%

CHILE 49,9% 67,3% 69,8% 72,4% 67,4% 69,0% 40,4% 62,9% -3,5%

COLOMBIA 54,9% 52,8% 37,9% 16,5% 0,3% 1,1% 2,1% 18,7% -41,9%

CUBA -- -- -- -- -- -- 0,6% 0,1% --

ECUADOR 41,9% 86,8% 67,4% 57,6% 78,1% 45,8% 46,0% 57,4% 1,6%

MEXICO 41,7% 8,9% 29,4% 70,0% 99,1% 83,2% 11,0% 55,8% -19,9%

PARAGUAY 56,7% 59,7% 79,4% 96,8% 100,0% 100,0% 100,0% 89,6% 9,9%

PERU 6,8% 24,6% 38,4% 23,5% 7,5% 10,4% 1,0% 14,0% -26,8%

URUGUAY 51,1% 0,0% -- 19,8% 100,0% 100,0% 100,0% 71,8% 11,8%

VENEZUELA -- -- 5,3% 0,3% -- -- -- 0,3% -94,2%

TOTAL ALADI 46,9% 45,4% 55,5% 54,6% 77,0% 76,1% 70,6% 64,8% 7,1%

Fuente: Secretaría General de la ALADI

(*) En los casos en que no hay información para 1993 y/o 1999 se calcularon las tasas tomando los años extremos disponibles

(1) Participación de las importaciones agropecuarias negociadas que cada país miembro realiza desde la región,  en relación a las importaciones agropecuarias totales 

del país desde la región
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CUADRO 58

BRASIL

COMERCIO NEGOCIADO:

IMPORTACIONES AGROPECUARIAS REALIZADAS A TRAVES DE MECANISMOS DEL TM80
1

1993 -1999

PAÍS 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Prom 93/99 Crec. 93/99
*

ARGENTINA 94,0% 86,5% 95,2% 99,0% 99,1% 98,9% 99,5% 96,8% 0,9%

BOLIVIA 60,0% 67,2% 48,3% 35,9% 100,0% 100,0% 88,8% 60,5% 6,8%

CHILE 89,1% 81,0% 78,2% 51,5% 100,0% 100,0% 91,8% 83,1% 0,5%

COLOMBIA 60,8% 86,6% 54,4% 73,5% 97,0% 99,9% 92,8% 81,3% 7,3%

CUBA -- 36,1% 82,1% 1,6% 52,5% 98,4% -- 21,0% 28,5%

ECUADOR 76,2% 63,3% 59,9% 71,8% 81,1% 100,0% 88,9% 80,3% 2,6%

MEXICO 39,5% 60,2% 75,9% 56,6% 99,8% 97,3% 82,6% 80,8% 13,1%

PARAGUAY 22,1% 27,5% 84,6% 86,9% 100,0% 100,0% 97,8% 78,1% 28,2%

PERU 88,3% 25,8% 80,3% 90,2% 98,7% 95,7% 89,6% 86,0% 0,2%

URUGUAY 93,2% 76,9% 94,8% 98,7% 100,0% 99,8% 99,2% 95,6% 1,0%

VENEZUELA 0,8% -- 33,8% 67,8% 85,7% 67,6% 68,3% 65,4% 144,1%

TOTAL ALADI 82,1% 76,6% 91,6% 92,8% 99,2% 99,0% 98,4% 93,1% 3,1%

Fuente: Secretaría General de la ALADI

(*) En los casos en que no hay información para 1993 y/o 1999 se calcularon las tasas tomando los años extremos disponibles

(1) Participación de las importaciones agropecuarias negociadas que cada país miembro realiza desde la región,  en relación a las importaciones agropecuarias totales del país 

desde la región
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CUADRO 59

CHILE

COMERCIO NEGOCIADO:

IMPORTACIONES AGROPECUARIAS REALIZADAS A TRAVES DE MECANISMOS DEL TM80
1

1993 -1999

PAÍS 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Prom 93/99 Crec. 93/99
*

ARGENTINA 62,2% 50,0% 50,8% 36,7% 92,3% 90,1% 53,5% 64,6% -2,5%

BOLIVIA 80,5% 98,2% 98,7% 96,4% 99,3% 99,2% 96,1% 97,6% 3,0%

BRASIL 79,3% 83,6% 78,2% 43,0% 92,1% 86,0% 48,0% 69,5% -8,0%

COLOMBIA 93,5% 11,8% 10,3% 10,8% 3,8% 100,0% 44,9% 36,0% -11,5%

ECUADOR 99,5% 99,4% 3,2% 0,5% 1,6% 100,0% 71,3% 49,5% -5,4%

MEXICO 67,1% 94,8% 93,2% 95,9% 66,9% 67,9% 97,4% 79,2% 6,4%

PARAGUAY 70,7% 81,7% 83,4% 56,0% 100,0% 100,0% 40,3% 75,8% -8,9%

PERU 45,2% 65,5% 38,5% 75,6% 65,6% 28,8% 59,8% 56,6% 4,8%

URUGUAY 29,0% 26,4% 38,4% 29,3% 100,0% 96,4% 41,0% 58,6% 6,0%

VENEZUELA 85,4% 56,5% 93,5% 92,0% 96,9% 99,3% 98,3% 91,7% 11,7%

TOTAL ALADI 68,1% 62,8% 53,1% 39,6% 81,8% 90,2% 54,9% 65,3% -3,5%

Fuente: Secretaría General de la ALADI

(*) En los casos en que no hay información para 1993 y/o 1999 se calcularon las tasas tomando los años extremos disponibles

(1) Participación de las importaciones agropecuarias negociadas que cada país miembro realiza desde la región,  en relación a las importaciones agropecuarias 

totales del país desde la región
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CUADRO 60

COLOMBIA

COMERCIO NEGOCIADO:

IMPORTACIONES AGROPECUARIAS REALIZADAS A TRAVES DE MECANISMOS DEL TM80
1

1993 -1999

PAÍS 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Prom 93/99 Crec. 93/99
*

ARGENTINA 2,3% 2,4% 1,9% 1,3% 3,5% 7,4% 13,8% 4,2% 34,7%

BOLIVIA 60,7% 75,3% 54,1% 59,8% 53,6% 58,9% 7,5% 42,8% -29,4%

BRASIL 6,2% 7,2% 11,5% 11,4% 40,9% 37,7% 41,1% 28,7% 36,9%

CHILE 50,0% 78,8% 82,9% 89,1% 87,6% 96,7% 96,5% 87,6% 11,6%

CUBA -- -- -- 4,3% 11,3% 11,1% 73,2% 14,6% 157,6%

ECUADOR 62,5% 49,5% 60,7% 64,0% 95,4% 97,6% 15,2% 65,7% -21,0%

MEXICO 6,1% 3,9% 15,7% 33,1% 47,1% 28,1% 47,1% 32,8% 40,4%

PARAGUAY 33,8% 77,6% 3,6% 13,8% 38,1% 76,8% 34,3% 32,4% 0,2%

URUGUAY 52,6% 81,1% 89,2% 91,3% 80,1% 75,2% 31,9% 71,5% -8,0%

VENEZUELA -- -- -- -- 96,8% 98,7% 8,6% 33,2% -70,2%

TOTAL ALADI 27,7% 29,2% 28,1% 34,5% 67,4% 65,9% 26,1% 42,5% -1,0%

Fuente: Secretaría General de la ALADI

(*) En los casos en que no hay información para 1993 y/o 1999 se calcularon las tasas tomando los años extremos disponibles

(1) Participación de las importaciones agropecuarias negociadas que cada país miembro realiza desde la región,  en relación a las importaciones agropecuarias totales del país desde la región
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CUADRO 61

ECUADOR

COMERCIO NEGOCIADO:

IMPORTACIONES AGROPECUARIAS REALIZADAS A TRAVES DE MECANISMOS DEL TM80
1

1993 -1999

PAÍS 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Prom 93/99 Crec. 93/99
*

ARGENTINA 96,8% 89,3% 97,2% 98,6% 76,2% 54,1% 71,5% 75,2% -4,9%

BOLIVIA 60,6% 98,6% 99,7% 100,0% 79,8% 60,5% 0,1% 60,3% -66,5%

BRASIL 47,1% 36,3% 39,5% 35,3% 46,3% 21,1% 59,3% 37,4% 3,9%

CHILE 80,6% 82,1% 99,2% 96,3% 96,6% 98,2% 100,0% 96,6% 3,7%

COLOMBIA 53,4% 41,9% 50,6% 36,5% 1,1% 1,5% 1,7% 18,5% -43,5%

CUBA -- -- -- -- 53,2% 42,0% 32,6% 18,0% -21,8%

MEXICO 81,9% 74,5% 67,1% 33,3% 40,1% 32,5% 31,8% 45,5% -14,6%

PARAGUAY -- -- 100,0% -- 100,0% -- 100,0% 100,0% 0,0%

PERU 16,0% 20,5% 42,6% 42,3% 2,0% 0,8% 1,6% 9,3% -31,8%

URUGUAY 99,1% 99,2% 100,0% 100,0% 94,4% 85,3% 95,4% 90,9% -0,6%

VENEZUELA -- -- -- 0,0% -- 0,0% 0,0% 0,0% 5,1%

TOTAL ALADI 69,7% 53,6% 68,3% 69,8% 49,6% 42,8% 52,4% 53,5% -4,7%

Fuente: Secretaría General de la ALADI

(*) En los casos en que no hay información para 1993 y/o 1999 se calcularon las tasas tomando los años extremos disponibles

(1) Participación de las importaciones agropecuarias negociadas que cada país miembro realiza desde la región,  en relación a las importaciones agropecuarias totales del país desde 

la región
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CUADRO 62

MÉXICO

COMERCIO NEGOCIADO:

IMPORTACIONES AGROPECUARIAS REALIZADAS A TRAVES DE MECANISMOS DEL TM80
1

1993 -1999

PAÍS 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Prom 93/99 Crec. 93/99
*

ARGENTINA 32,2% 51,8% 15,0% 21,9% 28,4% 62,6% 63,0% 37,8% 11,8%

BOLIVIA 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 92,6% 100,0% 100,0% 99,5% 0,0%

BRASIL 67,2% 65,1% 68,7% 47,3% 35,6% 70,2% 62,4% 59,5% -1,2%

CHILE 99,3% 98,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,6% 0,1%

COLOMBIA 71,4% 56,3% 98,6% 99,9% 99,9% 77,3% 97,3% 88,6% 5,3%

CUBA -- -- -- -- 90,9% -- -- 22,1% --

ECUADOR 69,9% 87,1% 56,6% 92,5% 71,0% 64,3% 70,1% 72,3% 0,1%

PARAGUAY 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,7% 96,8% 100,0% 99,8% 0,0%

PERU 94,8% 71,7% 98,6% 99,5% 99,8% 28,9% 98,2% 87,6% 0,6%

URUGUAY 90,1% 99,6% 68,9% 45,4% 67,5% 100,0% 100,0% 82,4% 1,7%

VENEZUELA 18,3% 0,0% 60,6% 100,0% 99,9% 82,6% 57,2% 64,4% 408,0%

TOTAL ALADI 63,4% 71,0% 59,3% 55,1% 66,3% 77,1% 85,5% 69,1% 5,1%

Fuente: Secretaría General de la ALADI

(*) En los casos en que no hay información para 1993 y/o 1999 se calcularon las tasas tomando los años extremos disponibles

(1) Participación de las importaciones agropecuarias negociadas que cada país miembro realiza desde la región,  en relación a las importaciones agropecuarias totales 

del país desde la región



 

 

 

119 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO 63

PARAGUAY

COMERCIO NEGOCIADO:

IMPORTACIONES AGROPECUARIAS REALIZADAS A TRAVES DE MECANISMOS DEL TM80
1

1993 -1999

PAÍS 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Prom 93/99 Crec. 93/99
*

ARGENTINA 30,7% 17,5% 43,6% 59,9% 90,3% 91,2% 93,8% 62,6% 20,5%

BOLIVIA 13,8% 1,1% 13,5% -- 6,0% 3,1% 5,8% 7,7% -13,5%

BRASIL 22,6% 12,3% 11,9% 56,3% 86,6% 92,4% 88,5% 67,4% 25,5%

CHILE 7,8% 8,6% 1,1% 1,2% 2,9% 0,1% 1,0% 3,3% -29,2%

ECUADOR 54,3% 47,3% -- -- -- -- 16,0% 13,6% -18,5%

MEXICO -- -- -- -- 0,5% -- -- 0,1% --

PERU -- -- -- -- 11,2% -- -- 2,7% --

URUGUAY 11,1% 2,5% 40,6% 53,9% 75,6% 85,8% 80,6% 67,7% 39,1%

TOTAL ALADI 24,3% 14,3% 26,6% 54,4% 82,2% 89,4% 86,8% 62,5% 23,6%

Fuente: Secretaría General de la ALADI

(*) En los casos en que no hay información para 1993 y/o 1999 se calcularon las tasas tomando los años extremos disponibles

(1) Participación de las importaciones agropecuarias negociadas que cada país miembro realiza desde la región,  en relación a las importaciones agropecuarias totales del país desde la región
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CUADRO 64

PERÚ

COMERCIO NEGOCIADO:

IMPORTACIONES AGROPECUARIAS REALIZADAS A TRAVES DE MECANISMOS DEL TM80
1

1993 -1999

PAÍS 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Prom 93/99 Crec. 93/99
*

ARGENTINA 71,7% 87,0% 0,2% 79,0% 69,2% 71,9% 55,8% 61,9% -4,1%

BRASIL 22,6% 19,2% -- 16,5% 11,5% 13,8% 14,0% 14,9% -7,6%

CHILE 0,1% -- -- 0,2% 0,2% 0,1% 0,3% 0,1% 18,8%

CUBA 36,1% -- -- 93,2% 75,4% 49,4% 99,5% 60,7% 18,4%

MEXICO 28,5% 36,5% -- 3,7% 31,0% 1,2% 2,9% 9,1% -31,6%

PARAGUAY 99,3% 99,9% -- 99,7% 98,2% 99,1% 99,5% 87,6% 0,0%

URUGUAY 88,2% 30,7% 1,3% 44,3% 4,6% 2,8% 3,6% 27,8% -41,3%

TOTAL ALADI 52,3% 51,6% 0,2% 40,6% 39,5% 38,4% 36,8% 36,5% -5,7%

Fuente: Secretaría General de la ALADI

(*) En los casos en que no hay información para 1993 y/o 1999 se calcularon las tasas tomando los años extremos disponibles

(1) Participación de las importaciones agropecuarias negociadas que cada país miembro realiza desde la región,  en relación a las importaciones agropecuarias 

totales del país desde la región
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CUADRO 65

URUGUAY

COMERCIO NEGOCIADO:

IMPORTACIONES AGROPECUARIAS REALIZADAS A TRAVES DE MECANISMOS DEL TM80
1

1993 -1999

PAÍS 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Prom 93/99 Crec. 93/99
*

ARGENTINA 41,5% 47,6% 56,1% 79,4% 88,0% 85,9% 89,4% 74,3% 13,7%

BOLIVIA 4,6% 89,2% 84,9% 93,2% 45,4% 100,0% 100,0% 50,7% 67,2%

BRASIL 56,0% 49,4% 69,7% 75,8% 81,8% 78,2% 79,2% 71,6% 5,9%

CHILE 30,7% 21,3% 13,7% 24,3% 72,3% 77,1% 73,2% 45,9% 15,6%

COLOMBIA -- -- -- 2,8% 5,0% 13,0% 8,4% 3,1% 43,6%

CUBA 100,0% 6,2% -- 50,1% 85,4% 4,6% 28,7% 6,5% -18,8%

ECUADOR 11,4% 5,6% 68,5% 99,7% 99,8% 99,6% 99,4% 89,9% 43,5%

MEXICO 36,4% 46,8% 52,6% 48,2% 53,1% 49,0% 35,9% 46,4% -0,3%

PARAGUAY 64,2% 73,1% 86,4% 97,6% 95,1% 86,9% 84,6% 86,2% 4,7%

PERU 99,3% 94,3% 95,8% 92,7% 92,1% 87,6% 91,3% 93,1% -1,4%

TOTAL ALADI 47,8% 47,0% 58,7% 76,3% 84,8% 82,5% 84,5% 71,7% 9,9%

Fuente: Secretaría General de la ALADI

(*) En los casos en que no hay información para 1993 y/o 1999 se calcularon las tasas tomando los años extremos disponibles

(1) Participación de las importaciones agropecuarias negociadas que cada país miembro realiza desde la región,  en relación a las importaciones agropecuarias totales del país 

desde la región
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CUADRO 66

VENEZUELA

COMERCIO NEGOCIADO:

IMPORTACIONES AGROPECUARIAS REALIZADAS A TRAVES DE MECANISMOS DEL TM80
1

1993 -1999

PAÍS 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Prom 93/99 Crec. 93/99
*

ARGENTINA 45,5% 63,9% 57,6% 40,1% 56,1% 59,2% 63,0% 54,6% 5,6%

BOLIVIA 98,7% 8,9% 18,9% 99,5% 26,8% 29,7% -- 12,1% -21,4%

BRASIL 4,6% 7,1% 18,1% 5,2% 23,9% 29,7% 23,9% 18,4% 31,4%

CHILE 41,7% 48,9% 94,5% 83,5% 98,7% 94,3% 100,0% 88,0% 15,7%

COLOMBIA -- 0,2% 0,6% -- 0,1% 0,4% 0,3% 0,3% 10,3%

CUBA -- -- -- -- 7,2% 61,8% 95,1% 14,6% 263,3%

ECUADOR 73,1% 59,8% 56,2% 30,5% 46,0% 87,2% -- 40,4% 3,6%

MEXICO 7,5% 6,4% 85,5% 20,7% 81,5% 78,3% 89,9% 65,1% 51,2%

PARAGUAY 100,0% 96,1% 99,5% 98,1% 99,9% 97,8% 99,8% 98,9% 0,0%

PERU -- -- 4,5% 1,8% 5,4% 0,0% -- 1,6% -89,4%

URUGUAY 79,6% 22,7% 49,0% 26,0% 33,7% 49,9% 23,8% 34,3% 0,9%

TOTAL ALADI 27,7% 36,7% 45,8% 36,0% 45,8% 46,9% 43,8% 41,6% 8,0%

Fuente:Secretaría General de la ALADI

(*) En los casos en que no hay información para 1993 y/o 1999 se calcularon las tasas tomando los años extremos disponibles

(1) Participación de las importaciones agropecuarias negociadas que cada país miembro realiza desde la región,  en relación a las importaciones agropecuarias totales del país desde la región
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CUADRO 67

ALADI

COMERCIO NEGOCIADO:

EXPORTACIONES AGROPECUARIAS, A TRAVES DE MECANISMOS DEL TM80 POR CODIGO1

1993 -1999 - ordenadas según el total ALADI

PAÍS ARG BOL BRA CHI COL CUB ECU MEX PAR PER URU VEN ALADI
5003 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

11 95,8% 12,8% 71,8% 82,2% 27,0% 16,7% 24,2% 99,9% 18,5% 94,3% 37,4% 92,7%

3501 81,4% 83,5% 63,6% 0,1% 0,5% 78,0% 97,1% 0,2% 90,7%

290543 11,0% 93,1% 100,0% 0,0% 7,9% 100,0% 100,0% 90,4%

4103 63,5% 79,5% 100,0% 95,0% 99,5% 100,0% 77,1% 25,5% 89,9%

08 99,2% 57,6% 97,2% 89,7% 15,0% 81,2% 77,6% 97,7% 30,8% 95,5% 24,8% 89,1%

07 96,6% 84,8% 88,9% 86,4% 1,1% 40,8% 65,1% 98,6% 59,9% 89,9% 36,1% 88,0%

5301 100,0% 0,6% 92,8% 100,0% 100,0% 87,8%

04 92,9% 15,6% 69,1% 64,8% 5,0% 26,3% 26,4% 63,9% 76,0% 11,1% 94,4% 58,6% 87,6%

14 95,6% 50,6% 98,6% 76,9% 89,2% 3,1% 70,9% 78,4% 90,2% 94,6% 8,4% 85,6%

20 93,9% 90,5% 89,0% 81,4% 11,9% 86,5% 77,6% 99,2% 65,2% 84,5% 35,9% 84,4%

03 97,5% 87,9% 96,8% 86,2% 2,0% 57,2% 51,9% 57,0% 79,2% 20,1% 93,1% 31,8% 83,8%

09 94,7% 91,6% 86,7% 87,6% 80,7% 10,3% 31,8% 93,5% 96,4% 73,3% 77,9% 13,7% 83,6%

5202 95,7% 68,4% 96,7% 50,2% 96,9% 61,9% 48,8% 100,0% 98,2% 26,8% 83,3%

3505 77,5% 91,8% 85,3% 29,1% 81,8% 52,0% 70,8% 29,0% 29,0% 82,1%

44 89,9% 90,9% 83,1% 76,9% 6,8% 2,0% 65,2% 58,1% 83,7% 62,4% 87,1% 25,5% 81,1%

10 81,9% 16,4% 55,1% 70,4% 46,1% 55,1% 27,9% 94,5% 43,7% 88,4% 33,2% 80,9%

5101 79,9% 0,3% 91,3% 49,0% 100,0% 19,2% 86,9% 80,8%

13 51,3% 2,3% 90,9% 79,5% 5,0% 1,4% 78,3% 69,4% 97,6% 83,0% 19,6% 0,1% 79,6%

3502 91,4% 92,9% 79,3% 51,6% 100,0% 0,3% 65,5% 34,0% 78,6%

5103 73,6% 38,1% 89,2% 82,1% 43,0% 82,6% 78,1%

290544 86,5% 88,9% 2,5% 79,9% 58,6% 5,2% 100,0% 75,6%

02 62,6% 94,5% 84,7% 0,5% 34,9% 4,1% 67,7% 86,8% 25,6% 75,5%

18 76,9% 85,8% 40,5% 16,2% 62,1% 72,1% 37,8% 36,8% 89,2% 50,1% 75,2%

16 90,1% 0,0% 97,5% 91,7% 3,4% 75,0% 58,1% 98,3% 40,5% 95,6% 56,7% 74,6%

3301 85,9% 100,0% 61,4% 65,1% 31,9% 8,3% 68,8% 59,4% 61,8% 92,1% 33,1% 73,6%

3504 82,2% 70,0% 92,5% 0,9% 100,0% 47,4% 45,5% 0,8% 82,4% 35,8% 69,5%

15 69,0% 31,8% 72,2% 87,8% 34,4% 66,7% 60,7% 99,3% 70,2% 91,9% 42,4% 69,1%

5201 79,0% 13,7% 74,9% 5,5% 11,1% 90,5% 65,6% 52,7% 44,3% 68,1%

382360 43,9% 37,8% 93,5% 67,9%

19 83,2% 36,3% 84,1% 71,1% 6,6% 8,6% 67,0% 68,2% 35,4% 0,7% 97,0% 30,5% 67,4%

06 65,0% 30,6% 71,6% 78,1% 69,4% 0,9% 63,0% 31,5% 37,4% 76,4% 88,9% 67,2%

22 72,1% 41,3% 78,4% 73,5% 7,4% 15,9% 70,1% 75,6% 94,0% 31,4% 80,5% 45,4% 66,4%

21 86,4% 6,8% 56,4% 66,9% 11,6% 37,2% 49,0% 80,8% 13,8% 93,1% 37,8% 64,4%

5203 99,6% 82,5% 50,4% 31,4% 100,0% 83,5% 100,0% 0,2% 70,9% 63,2%

23 80,4% 39,9% 63,3% 84,1% 33,3% 81,5% 72,6% 90,0% 2,6% 33,8% 36,5% 62,4%

05 66,4% 87,4% 44,8% 21,6% 57,5% 2,3% 78,9% 83,9% 82,6% 72,6% 39,3% 62,2%

380910 78,7% 68,5% 40,7% 5,7% 100,0% 38,5% 5,2% 62,2%

24 68,0% 0,4% 61,7% 64,1% 2,0% 66,4% 72,7% 26,8% 99,5% 75,8% 27,6% 61,6%

5001 59,3% 59,3%

01 56,1% 48,2% 76,0% 71,4% 2,2% 12,1% 4,8% 24,4% 78,6% 30,5% 71,6% 10,9% 58,6%

12 63,7% 28,9% 67,0% 60,5% 26,2% 36,6% 3,5% 55,8% 68,2% 59,4% 26,3% 36,9% 57,5%

3503 82,2% 83,8% 58,8% 20,7% 35,9% 16,2% 90,9% 24,1% 52,0%

5302 100,0% 0,2% 16,1% 39,2% 48,7%

5002 46,7% 46,7%

4101 38,6% 1,5% 78,5% 95,6% 31,3% 47,2% 91,7% 27,0% 21,2% 79,2% 10,6% 44,9%

5102 51,5% 14,3% 90,3% 30,1% 29,8% 37,1%

4102 49,1% 54,8% 11,8% 60,3% 12,6% 31,9% 42,7% 35,7%

17 32,3% 15,9% 31,0% 56,8% 9,0% 0,2% 52,9% 47,5% 57,2% 10,1% 72,1% 5,5% 23,2%

4301 100,0% 100,0% 100,0% 19,7% 6,5% 8,5%

TOTAL 81,8% 41,5% 74,9% 80,5% 14,4% 20,9% 67,4% 59,8% 77,3% 45,5% 87,7% 34,6% 74,3%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría General de la ALADI

(1) Participación de las importaciones agropecuarias negociadas que realiza la región, desde cada país miembro, en relación a las importaciones

agropecuarias totales que realiza la región desde cada país de la ALADI


