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RESUMEN

El presente trabajo analiza cómo han evolucionado los intercambios del sector
colombiano de Cuero, Calzado y Marroquinería (CCM) con Venezuela, y en
qué medida dicha evolución puede explicarse por las ventajas comparativas
del sector. Se evidencia que el sector CCM pudo seguir registrando un exceden-
te comercial frente a Venezuela, a pesar de la crisis económica y política en este
país. El calzado y el cuero son las dos categorías de productos que impulsaron
de manera decisiva este excedente. Esto se confirma por el cálculo de las ventajas
comparativas del sector CCM, a partir de un indicador de ventajas comparativas
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reveladas (VCR) en términos de contribución al saldo comercial. El uso de esta
clase de indicador VCR se justifica por un procedimiento que apunta a revelar
mejor las ventajas comparativas ante el sesgo coyuntural significativo que afec-
ta los intercambios con Venezuela en la actualidad.

Palabras clave: dinámica comercial; balance comercial; Colombia; Venezuela;
Cuero, Calzado y Marroquinería; ventajas comparativas reveladas; contribu-
ción al saldo comercial.

ABSTRACT

This work studies the dynamics of trade between Colombia and Venezuela in
the case of leather, footwear and leather-based industries, in relation to the
underlying the comparative-advantage structure. Among the main results,
Colombia were able to maintain a trade surplus against Venezuela for the
previously mentioned products, despite the economic and political crisis in
that country. Leather and footwear are the main products behind this trade
surplus, which is confirmed by the calculation of comparative advantages in
terms of contribution to the trade balance index. This kind of index is especially
suited for revealing comparative advantages when trade short-term fluctuations
significantly affect trade, as this is the case for Venezuela nowadays.

Keywords: Trade dynamics; Trade balance; Colombia; Venezuela; Leather,
footwear and leather-based industries; Revealed comparative advantages;
Contribution to the trade balance.

1. INTRODUCCIÓN

Históricamente ha existido una interdependencia comercial entre Colombia y
Venezuela. Por una parte, Venezuela requiere de productos colombianos para
abastecer su demanda doméstica. Por otra parte, Colombia depende de Vene-
zuela por ser uno de los principales destinos de sus exportaciones (Gutiérrez y
Rosales, 2010). Otro de los factores que explica esta interdependencia es su
cercanía geográfica, la cual los ha convertido en socios comerciales históricos,
permitiéndoles intercambiar bienes a menores costos de transporte. A esto, se
suma la complementariedad productiva, aspectos culturales compartidos y
patrones de consumo similares, lo que conforme al modelo gravitacional de
comercio dinamiza los intercambios entre los dos socios (Krugman y Obstfeld,
2006; Chaney, 2018).

Las relaciones de los dos países también han estado marcadas por conflictos
diplomáticos. Charry (1998), y Beltrán y Afanador (2011) destacan problemas
de soberanía en aguas del océano Atlántico, así como el cierre de fronteras por
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la incursión de la guerrilla colombiana en Venezuela (1999), el caso Granda
(2005) y el caso Reyes (2008). Asimismo, Romero (2010) señala la relación entre
Colombia y Estados Unidos como otra fuente del conflicto diplomático, por
las negociaciones del Tratado de Libre Comercio iniciadas en 2004 y el acuer-
do militar que permitía establecer bases en Colombia en 2009.

Tales conflictos han ocasionado disminuciones recurrentes en los flujos comer-
ciales bilaterales, haciendo que ambos países trabajen en estrategias de coope-
ración para enfrentar dicha situación y dinamizar nuevamente el comercio.
Así, se evidencian repuntes en los intercambios luego de resolver un conflicto
diplomático (Ruiz y Rosales, 2009; Gutiérrez, 2017). Según los términos de
Beltrán y Afanador (2011), una de las motivaciones para solucionar los conflic-
tos ha sido recuperar el dinamismo comercial.

Empero y pese a las estrategias de cooperación, en 2006 Venezuela anunció su
dimisión de la Comunidad Andina (CAN) y se retiró en 2011, poniendo en
riesgo su futuro comercial con Colombia, pues se disolvió el principal escena-
rio de integración regional con ese país. Además de esto, la apertura de Vene-
zuela hacia el Mercado Común del Sur (Mercosur) en 2006 fue concebida como
una amenaza para las exportaciones colombianas hacia ese destino (Preusse,
2007). Se hizo entonces necesario establecer un nuevo mecanismo que permi-
tiera conservar las preferencias arancelarias de la CAN y profundizar las rela-
ciones comerciales binacionales (Beltrán y Chávez, 2008). Por esto, en octubre
de 2012 se implementó el Acuerdo comercial entre Colombia y Venezuela,
denominado «Acuerdo de Alcance Parcial-Comercial N.° 28» (AAP.CNº28) en
el marco jurídico de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)1.

Desde la óptica de Colombia, con el AAP.CNº28 se esperaba no solo restable-
cer las relaciones comerciales con Venezuela sino también incrementar las ex-
portaciones hacia ese destino (MinCIT, 2012). En efecto, el comercio entre ambos
países había disminuido un 65% entre 2009 y 2010, ocasionando la pérdida de
participación de Venezuela como segundo destino de las exportaciones colom-
bianas en 2005 al séptimo en 20112. Todo esto por los conflictos diplomáticos y
el menor ritmo de crecimiento de ambos países en el contexto de la crisis eco-
nómica mundial (Gutiérrez, 2017).

Pero ¿es posible incrementar las exportaciones hacia un país mediante la firma
de un nuevo acuerdo? Al respecto, el aumento de tales flujos depende de la
competitividad de los productos ofrecidos (Stellian & Danna-Buitrago, 2017a).

1 Ver: aladi.org/sitioaladi/acuerdosInfoAcdosAP.html
2 Cálculos de los autores a partir de UNCTADstat (http://unctadstat.unctad.org/EN/)
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Si un producto no dispone de competitividad cuando se implementan espacios
comerciales, no podrá responder a la demanda extranjera y sus exportaciones
no aumentarán. De hecho, se corre el riesgo de no emprender un Export-Led
Growth (Danna-Buitrago, Stellian y Mercado, 2017) y sustituir la producción
nacional por las importaciones (Helpman y Krugman, 1985; Sannassee, Seetanah
y Jugessur, 2014). La competitividad es entonces una condición sine qua non
para aumentar (o al menos mantener) las exportaciones, y la producción nacional.

Precisamente, este artículo estudia la competitividad del sector de Cuero, Cal-
zado y Marroquinería (en adelante sector CCM) entre 1995 y 2017. Primero,
porque los productos que lo conforman hacen parte de las corrientes de co-
mercio históricas entre las partes desde 1900 (Urrutia, Posada, Pontón y
Martínez, 2000). Segundo, porque están incluidos en el Programa de Transfor-
mación Productiva (PTP), una iniciativa del gobierno colombiano implementada
en 2009 en pro de la competitividad3. Tercero, porque el comercio del sector
CCM ha sido completamente liberalizado por el AAP.CNº284.

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y REVISIÓN DE LA
LITERATURA

Teniendo en cuenta lo anterior, surgen dos preguntas: ¿Cómo ha sido el posi-
cionamiento del sector CCM en el comercio de Colombia con Venezuela entre
1995 y 2017, y ¿Cómo ha evolucionado la competitividad de tal sector desde el
punto de vista de las ventajas comparativas en el mismo lapso? Se señala la
pertinencia del primer cuestionamiento, pues permite ver el comportamiento
de las exportaciones colombianas del sector CCM en tiempos de crisis venezo-
lana, haciendo posible extraer conclusiones sobre sus fortalezas. De hecho, se
trata de uno de los pocos sectores que ha seguido exportando hacia el vecino
país después del inicio de la crisis venezolana, la cual empezó a manifestarse
en 2009 y terminó por agravarse desde 2013.

3 El PTP señala que los productos CCM: i) disponen de alto potencial exportador por la
creatividad, diferenciación y calidad en su diseño; ii) cuentan con vocaciones regiona-
les para su desarrollo que facilitan la generación de procesos de alto valor agregado,
innovación y diseño; iii) el sector ha venido creciendo durante la última década y es
intensivo en mano de obra por estar conformado por 30.000 empresas formales de
insumos, transformación y comercialización. Ver: www.ptp.com.co/ptp-sectores/
historico/cuero-calzado-marroquineria.

4 De las 10008 subpartidas negociadas en el AAP.CNº28, 78 se relacionan a los productos
CCM (27 subpartidas para los productos de cuero, 30 para el calzado y 21 para los
productos de marroquinería), y todas disponen de una exención del 100%, o sea, un
acceso preferencial de cero aranceles desde 2012.
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Sobre el segundo cuestionamiento, se indica la conveniencia de medir las ven-
tajas comparativas para dar cuenta de la competitividad, pues se entiende por
ventaja comparativa la capacidad de fabricar un bien con productividad relati-
va mayor y diferenciación en sus características. Precisamente, son estos dife-
renciales de productividad y características los que confieren competitividad.
Además, se señala la pertinencia de medirlas mediante un indicador de Venta-
jas Comparativas Reveladas (VCR) en términos de Contribución al Saldo Co-
mercial (CSC) porque un indicador VCR se calcula mediante datos de comercio
internacional (exportaciones e importaciones), y el indicador VCR-CSC permi-
te realizar correcciones del sesgo coyuntural en los intercambios (De Saint-
Vaulry, 2008). Por consiguiente, sus resultados reflejan mejor los cambios de
tipo estructural en las (des)ventajas comparativas, y no de tipo coyuntural en
razón de la disminución de los flujos comerciales por la crisis venezolana, que
coincide con la implementación del acuerdo, lo que conllevaría a errores de
interpretación.

En la literatura no existen trabajos que estudien el tema de este artículo. Los
trabajos disponibles describen el comercio fronterizo colombo-venezolano
(Moncayo, 2003; Mojica y Paredes, 2004) y la importancia de la zona de inte-
gración fronteriza (Linares, 2005; Sánchez, 2011). Igualmente, analizan las re-
laciones comerciales colombo-venezolanas (Gutiérrez y Rosales, 2010; Gutiérrez
y Rosales, 2016; Gutiérrez, 2017), la importancia de los acuerdos para solucio-
nar conflictos diplomáticos (Beltrán, 2010; Beltrán y Afanador, 2011), los efec-
tos económico-políticos de la dimisión de Venezuela de la CAN (Malamud,
2006; Casas y Correa, 2007; Preusse, 2007; Beltrán y Chávez, 2008;), y el con-
flicto diplomático entre los dos países (Palotas, 2008).

Existen algunos trabajos que se interesan en la competitividad del calzado, del
cuero o de la marroquinería, mediante un enfoque diferente al de las ventajas
comparativas. Villegas y Zapata (2007) estudian la competitividad del cuero y
calzado colombiano respecto a la CAN mediante indicadores de comercio ex-
terior. Romero, Monroy y Ramírez (2017) analizan la competitividad de 32
empresas de calzado de Cúcuta mediante el Diamante de Porter (1990). Perdomo
y Malaver (2002) estudian los costos de producción y los niveles de diferencia-
ción del calzado para dama en Norte de Santander, pero no lo hacen desde la
perspectiva de las ventajas comparativas; es decir, no calculan un indicador
VCR que halle diferenciales de productividad y características entre un país y
otro(s).

Tampoco existen investigaciones que revelen las ventajas comparativas centrán-
dose simultáneamente en i) una nomenclatura exhaustiva de productos CCM; ii)
el AAP.CNº28; iii) el indicador VCR-CSC aquí propuesto. Echavarría (1995) re-
vela ventajas comparativas de productos colombianos en Venezuela, Chile y
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México, pero no especifica los periodos ni tampoco se focaliza en los productos
CCM. García y Maldonado (2013) calculan ventajas comparativas del calzado de
cuero colombiano, e indicadores básicos de comercio internacional, respecto a
Estados Unidos entre 1980 y 2008, sin interesarse en el mercado venezolano.
Además, los dos trabajos señalados utilizan los indicadores de ventajas compa-
rativas propuestos por Balassa (1965, 1986), pese a sus limitaciones5.

Así las cosas, este artículo se divide en cinco secciones; la primera es la intro-
ducción y la segunda, la presentación del problema de investigación. La sec-
ción 3 presenta la estrategia metodológica para analizar la dinámica comercial
del sector CCM respecto a Venezuela y calcular sus VCR-CSC, al igual que el
marco teórico. Asimismo, presenta las razones de la elección de tal indicador.
La sección 4 da cuenta de los resultados en términos de dinámica comercial y
VCR-CSC para 1995-2017. Finalmente, la sección 5 enuncia conclusiones.

3.    ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y MARCO TEÓRICO

3.1    Dinámica comercial del sector CCM entre Colombia y Venezuela

Se analiza la dinámica comercial del sector CCM entre Colombia y Venezuela,
para determinar si las exportaciones colombianas aumentaron más que pro-
porcionalmente respecto al incremento de las importaciones provenientes de
Venezuela entre 1995 y 2017, y así responder el primer cuestionamiento que
motiva esta investigación. Esto permite abordar otro interrogante: ¿El superá-
vit comercial, en caso de existir, se ha mantenido después del inicio de la crisis
económica venezolana? Así, se introducen pistas sobre las razones que origi-
nan la capacidad del sector de seguir exportando hacia Venezuela en tiempos
de crisis, lo que representaría la excepción y no la regla, pues las exportaciones
colombianas de otros sectores son actualmente inexistentes.

Para ello se utilizan estadísticas de comercio internacional de la UNCTADstat
para grupos de productos CCM según la Clasificación Uniforme para el Co-
mercio Internacional (CUCI), Revisión 3, a tres dígitos, pues esta nomenclatu-
ra: i) se emplea desde 1950 por la ONU para compilar estadísticas sobre comercio
internacional de productos; ii) es conocida como instrumento de estudio de las
tendencias a largo plazo del comercio internacional de productos; iii) reúne los
productos en grupos de manera uniforme a nivel mundial, facilitando los aná-
lisis económicos y las comparaciones.

5 Ver: Stellian y Danna-Buitrago (2017a; 2017b) para una explicación sobre las limitacio-
nes mencionadas.
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Con base en lo anterior, el análisis se focaliza en ocho categorías CUCI, las
cuales se relacionan a los productos CCM que conforman precisamente el
sector:

[211] Cueros y pieles (Excepto pieles finas) sin curtir.

[212] Pieles finas sin curtir (Incluso cabezas, colas, patas y otras piezas o cortes
adecuados para peletería). Excepto las pieles y los cueros del grupo 211.

[611] Cuero.

[612] Manufacturas de cuero natural o sintético, n. e. p.; artículos de talabartería
y guarnicionería.

[613] Pieles finas curtidas o adobadas (Incluso cabezas, colas, patas y otras
piezas o recortes), ensamblados o sin ensamblar (sin agregados de otros
materiales).

[831] Baúles, neceseres, maletas, maletines para documentos, carteras o
portafolios, maletas escolares, estuches para aparatos fotográficos, en-
tre otros.

[848] Prendas y accesorios de vestir que no sean de materias textiles, sombre-
ros y otros artículos de tocado de todo tipo de materiales6.

[851] Calzado.

En tal sentido, se identifica que el Cuero está conformado por las categorías
[211], [212], [611], [612] y [613]; el calzado por la categoría [851]; y la marro-
quinería por las categorías [831] y [848].

3.2  Ventajas comparativas reveladas del sector colombiano CCM frente a
Venezuela en términos de contribución al saldo comercial

Como se mencionó antes, el concepto de ventaja comparativa hace referencia a
la capacidad de fabricar un bien con productividad relativa mayor y diferen-
ciación en sus características, lo que le confiere competitividad en una zona de

6 Entre las ocho categorías, la 848 es la única que no contiene exclusivamente productos
CCM. Esta incluye las prendas y accesorios de vestir de cuero, los artículos de pelete-
ría, pero también las prendas y accesorios de vestir de materiales plásticos y caucho
vulcanizado. Así, el análisis de esta categoría solo representa una aproximación para
los productos CCM correspondientes.
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intercambios. En este orden de ideas, este trabajo no concibe el concepto de la
ventaja comparativa según la idea de Ricardo (1817), quien se focalizó en los
costos relativos de fabricar productos homogéneos que determinan los pre-
cios relativos de venta (Cho y Moon, 2002; Anca, 2012). En contraste, la ver-
sión moderna del concepto incluye aspectos más allá de dichos costos, tomando
en cuenta los trabajos de Lafay (1987), Porter (1990), Chevassus-Lozza y
Gallezot (1995), Eaton y Kortum (2002), Costinot (2009), Chor (2010) y Cuñat y
Melitz (2012). Bajo esta perspectiva, se admite que los determinantes de las
ventajas comparativas conciernen a varios aspectos y no únicamente a la pro-
ductividad relativa mayor, dando origen a un concepto más flexible de venta-
jas comparativas (ver Stellian y Danna-Buitrago, 2017a, Páez, Jímenez y
Danna-Buitrago, 2018).

Las Ventas Comparativas se calculan a partir del método estándar, tomando
en cuenta los intercambios de un país i, respecto a un producto k, en un periodo
t, y en una zona de intercambios. Se calcula un indicador que da cuenta de
manera sintética del nivel de ventajas comparativas para cualquier (i; k; t) en la
zona considerada. Las Ventajas Comparativas se revelan entonces por los flujos
comerciales como lo propuso Balassa (1965), por lo que se acuña el término de
Ventajas Comparativas Reveladas (VCR). Así, se admite que los flujos comer-
ciales reflejan indirectamente las ventajas comparativas y que estas reflejan los
factores que las determinan (Balassa, 1977; Lafay, 1987; Stellian y Danna-
Buitrago, 2017a).

Se elige el indicador VCR en términos de Contribución al Saldo Comercial
(CSC), un indicador poco utilizado pese a su superioridad empírica (a) y teóri-
ca (b) respecto a otros indicadores VCR representativos en la literatura como
Balassa (1965), Balassa (1986), Hoen y Oosterhaven (2006), Yu, Cai y Leung
(2009) y Laursen (2015).

a. En términos empíricos. Danna-Buitrago (2017) efectuó pruebas de
minimización de la desviación típica en el tiempo de cada uno de los
indicadores arriba enunciados, lo cual le permitió concluir que el indicador
VCR-CSC muestra las mejores propiedades en términos de estabilidad en
el tiempo. Tal estabilidad es necesaria para que un indicador VCR sea con-
sistente con la teoría de las ventajas comparativas, pues estas tienden a
cambiar solo en horizontes de largo plazo, de modo que un indicador no
debe tender a cambiar mucho de un período al siguiente.

b. En términos teóricos. Ninguno de los indicadores VCR arriba señalados
combina estas propiedades: i) incluir en su concepción las exportaciones e
importaciones, y por ende considerar el comercio inter-rama e intra-rama;
ii) disponer de un protocolo de ajuste de los flujos comerciales para limitar
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el sesgo generado por las fluctuaciones coyunturales al revelar las ventajas
comparativas; iii) vincular las (des)ventajas comparativas al tamaño de la
economía nacional mediante una normalización por el producto interno bruto
(PIB); iv) incluir el comercio de k en toda la zona considerada. Precisamen-
te, el indicador VCR-CSC combina estas propiedades, permitiendo calcular
las ventajas comparativas de forma más consistente (Danna-Buitrago, 2017;
Stellian y Danna-Buitrago, 2017a).

A continuación, se presenta el indicador VCR-CSC y las variables que lo
componen:
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En este contexto y para el caso del presente artículo, ajustar los flujos comer-
ciales (etapa 3) permite que los valores de las exportaciones e importaciones
no reflejen tanto las disminuciones puntuales ocasionadas por la crisis econó-
mica venezolana, que comenzó a manifestarse en 2009 y se agravó en 2013, la
cual responde en gran medida al enfoque con el que el gobierno de Nicolás
Maduro ha enfrentado los desafíos económicos (Vera, 2018). De esta manera,
no se desvía el análisis de la competitividad, ya que las variaciones en el indi-
cador VCR-CSC dependerán más de los cambios estructurales y menos de los
cambios coyunturales.

El indicador se calculó tomando como periodo de referencia el año 2008 para
ajustar los flujos comerciales porque:

1. Como se muestra en la gráfica 1, los intercambios de mercancías entre
Colombia y Venezuela se redujeron drásticamente luego del 2008. Preci-
samente, se registra un aumento continuo en las exportaciones de Co-
lombia hacia Venezuela entre 2003 y 2008, antes de disminuir de manera
casi continua en los siguientes años. Las importaciones también dismi-
nuyen a partir de 2009, después de una relativa estabilidad desde 1995.

2. La evolución en los intercambios antes mencionada se atribuye a la inesta-
bilidad que empezó a afectar la economía venezolana en 20087. Dicha ines-
tabilidad se observa mediante la tasa de variación del PIB real (ver gráfica
1), la cual en 2009 vuele a ser negativa, siendo 2003 el último año en el que
se presentó una tendencia similar. Luego de una breve recuperación entre
2010 y 2013, la tasa de variación del PIB volvió a caer y sigue siendo nega-
tiva hasta el día de hoy.

3.  En consecuencia, a partir de 2009 los intercambios se ven afectados por
fluctuaciones coyunturales significativas que limitan su capacidad para re-
velar las ventajas comparativas. Por esto, no se debería utilizar un año en-
tre 2009 y 2017 para ajustar los flujos comerciales, con el ánimo de limitar el
sesgo en la medición indirecta de las ventajas comparativas mediante los
intercambios. Se selecciona entonces el 2018 por ser el último año antes de
la crisis económica que afecta Venezuela.

7 Sobre los factores económico-políticos externos e internos de la crisis en Venezuela,
ver Lampa (2016).
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4. RESULTADOS: DINÁMICA COMERCIAL Y VCR-CSC DEL
SECTOR CCM

Las exportaciones del sector CCM hacia Venezuela han sido fluctuantes entre
1995 y 2017. Como se observa en la gráfica 2, durante el período previo al
AAP.CNº28, la tasa de crecimiento anual fue positiva en la mayoría de los
años, 10 sobre los 17. Por el contrario, durante los años posteriores al
AAP.CNº28 la tasa de crecimiento fue negativa para todos los períodos. Así, la
tasa promedio de crecimiento pre-AAP.CNº28 (1995-2012) fue de 38%, mien-
tras que el promedio post-AAP.CNº28 (2013-2017) fue de -28%, lo que significa

Fuente: UnctadSTAT, World Economic Outlook, cálculos propios.

Gráfica 1. Exportaciones e importaciones de mercancías de Colombia con
Venezuela (miles de dólares), y tasa de variación del PIB real (%), 1995-2017.

Fuente: UnctadSTAT, cálculos propios.

Gráfica 2. Tasa de crecimiento, exportaciones de productos CCM hacia Venezuela,
y exportaciones del sector CCM hacia Venezuela (miles de dólares), 1996-2017.
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para Colombia el incumplimiento de uno de los propósitos del acuerdo: incre-
mentar sus exportaciones hacia ese destino.

Asimismo, las exportaciones promedio de CCM hacia Venezuela pre-AAP.CNº28
fueron de 76103 miles de dólares, mientras que el promedio post-AAP.CNº28
fue de solo 13847 miles de dólares; es decir, una disminución aproximada del
82%. De hecho, ni siquiera el anuncio de dimisión de la CAN de Venezuela en
2006 ni su salida en 2011 impactaron así dichas exportaciones, pues en 2006 se
exportaron 55834 miles de dólares y en 2011 esta cifra se ubicó en 23950 miles
de dólares.

La desaceleración del crecimiento de las exportaciones colombianas de CCM
hacia Venezuela después del AAP.CNº28 responde a otros elementos y no a la
implementación del acuerdo, pues este instauró medidas para facilitar los in-
tercambios (y no lo contrario). Entre dichos elementos se destacan las decisio-
nes de política económica de Venezuela, las cuales introdujeron vulnerabilidades
que afectan el volumen de los intercambios de todos los productos (y no úni-
camente de CCM) y en relación con todos los países (y no solamente respecto
a Colombia).

La dependencia venezolana de las exportaciones de petróleo constituye un claro
ejemplo de vulnerabilidad, pues el ingreso petrolero se convirtió desde 1930 en el
principal eje dinamizador del país (Melcher, 1995; García y Reyes, 2008). De
hecho, Venezuela se transformó en una economía altamente especializada en
extracción/exportación de petróleo en detrimento de la agricultura y la indus-
tria, de modo que comenzó a importar, sirviéndose de las divisas del petróleo,
bienes de consumo de primera necesidad y de lujo, al igual que materias primas
intermedias y procesadas, maquinaria y vehículos (Hernández, 2009).

Al desplomarse los precios del petróleo en 2015, y por ende los ingresos de
origen petrolero, se agrava la crisis y la imposibilidad de importar8. En efecto,
en 1997 las divisas del petróleo representaron 87% de los ingresos totales de
divisas del Banco Central de Venezuela, mientras que en 2015 solo el 44%,
pasando de 18323 millones de dólares en 1997 a 9585 en 2015, lo que coincide
con la baja del precio internacional del petróleo de 96,29 dólares por barril en
2014 a 49,51 en 2015.

En consecuencia, «en los últimos 4 años (…) el gobierno de Maduro ha recor-
tado las importaciones (en todo su espectro de bienes y servicios) en casi 76%»

8 Esto constituye uno de los factores que originan la crisis venezolana. Sobre los factores
estructurales que condicionaron la economía del petróleo y contribuyeron al adveni-
miento de la crisis, ver Vera (2018).
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(Vera, 2018, p.84). En tal sentido, las importaciones venezolanas desde Colom-
bia pasaron de 2169515 miles de dólares en 2013 a 448221 en 2017, disminuyen-
do el 79%. Y sus importaciones desde el mundo pasaron de 44951787 miles de
dólares en 2013 a 9762288 en 2017, presentando una baja del 78%. Asimismo,
las importaciones venezolanas de CCM desde Colombia pasaron de 25037 mi-
les de dólares en 2013 a 6234 en 2017, reduciéndose en un 75%. Y sus importa-
ciones de CCM desde el mundo disminuyeron 71%, pasando de 497299 miles
de dólares en 2013 a 143436 en 2017. En síntesis, la reducción en las importa-
ciones no solo ha perjudicado el sector CCM, sino también todas las importa-
ciones realizadas por Venezuela desde Colombia y el mundo.

No obstante y pese a que el crecimiento de las exportaciones CCM es negativo
para todos los periodos post-AAP.CNº28, cabe resaltar que se han seguido
exportando ese tipo de productos hacia Venezuela aún durante las crisis9.
Además, los valores en millones de dólares de las exportaciones colombianas
CCM han sido similares a los registrados durante los años pre-AAP.CNº2810

(ver gráfica 2). Ciertamente, en algunos periodos no se alcanzan los niveles
pre-crisis, pero al menos se han mantenido las exportaciones; contrario, por
ejemplo, a lo registrado por el «Queso y cuajada» y los «Jugos de frutas y
vegetales, sin fermentar, sin alcohol», cuyas exportaciones hacia Venezuela
cesaron desde 2013.

En cuanto a las importaciones colombianas del sector CCM procedentes de
Venezuela, la gráfica 3 muestra que decrecieron de manera casi continua des-
de 1995. En efecto, hubo una reducción significativa entre 1995 y 2003, y luego
una disminución continua, hasta llegar a representar apenas 146 mil dólares en
2017. Esta tendencia se constata durante más de 20 años, extendiéndose más
allá del período de crisis económica venezolana. El bajo volumen de las impor-
taciones hace entonces que la balanza comercial del sector CCM registrada por

9 Esto pese a i) la disminución del 31,9% de su PIB en 2017 respecto a 2013; ii) la
inflación originada en 2012 que se ha vuelto hiperinflación desde finales de 2017; iii)
la falta de ingresos, insumos, materias primas y bienes de capital importados en las
empresas; iv) el colapso del mecanismo de control de cambios desde septiembre
2017, dejándolos a expensas de un mercado paralelo ilegal, con el cual la tasa de
cambio se disparó; v) la depreciación significativa del bolívar entre enero y noviem-
bre 2017; vi) la escasez de divisas por el manejo deficiente de ingresos petroleros, la
pérdida de acceso a los mercados financieros externos y la política macroeconómica
(CEPAL, 2018; Vera, 2018).

10 Los valores exportados en 2007, 2008 y 2009 constituyen una excepción, pues son el
resultado de la recuperación de Venezuela debido al alza de los precios internaciona-
les del petróleo que le permitió tener un excedente de divisas y así aumentar sus
importaciones. Ver: https://es.statista.com/estadisticas/635114/precio-medio-del-
crudo-fijado-por-la-opep/
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Colombia frente a Venezuela sea casi igual a las exportaciones, tal como lo
muestra la gráfica 3.

Fuente: UnctadSTAT, cálculos propios.

Gráfica 3. Importaciones del sector CCM desde Venezuela, y balanza comercial del
sector CCM respecto a Venezuela (miles de dólares), 1995-2017.

Al combinar la evolución de las exportaciones y las importaciones, se constata
que:

1. Las exportaciones tendieron a aumentar y tal incremento habría podido
continuar si la economía venezolana no hubiera enfrentado una de las peo-
res crisis económicas de la historia latinoamericana. Sin embargo, aún en
situación de crisis, Colombia sigue exportando los productos CCM hacia
Venezuela.

2. El nivel de las importaciones ha sido bajo aun antes de la crisis, y continúa
siéndolo hoy.

3. En consecuencia, la balanza comercial es excedentaria y su nivel habría po-
dido ser mayor sin la crisis económica en Venezuela.

Por esta razón, se puede conjeturar que los productos que conforman el sector
CCM constituyen un punto fuerte de Colombia en el comercio con su socio
venezolano. En otras palabras, Colombia tiene la capacidad de producir a
menores costos relativos (mayor productividad) y mayor diferenciación en
comparación con Venezuela. Bajo esta óptica, se debe validar o invalidar tal
conjetura mediante la presentación de los resultados de los cálculos de venta-
jas comparativas.

Previamente, la gráfica 4 permite estudiar en detalle las ocho categorías de
productos CCM según la CUCI, que conforman el sector CCM. Esto, con el fin
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de ver cuáles categorías tuvieron el mayor impacto sobre la balanza comercial
de dicho sector.

Nota: La categoría 212 “Pieles finas sin curtir” no se ha incluido en las gráficas
del grupo “cuero”, pues a excepción del año 1996 en donde la balanza comer-
cial se situó en -9, esta se ha mantenido en 0.

En este orden de ideas, la gráfica 4 muestra lo siguiente:

a. Solo en el caso de la categoría 211 «Cueros y pieles (Excepto pieles finas) sin
curtir» se observa una balanza comercial negativa en los primeros años,
antes de una reducción de este déficit, así que dicha balanza se mantiene
alrededor de cero a partir de 2000.

Fuente: UnctadSTAT, cálculos propios.

Gráfica 4. Importaciones de productos CCM desde Venezuela, y balanza comercial
de productos CCM respecto a Venezuela (miles de dólares), 1996-2017.
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b. Para las siete otras categorías, la balanza comercial siempre ha sido positiva
(a excepción de la categoría 212 en 1996), sobre todo en el caso de las cate-
gorías 851 «Calzado» y 611 «Cuero».

c. En este sentido, todas las categorías, salvo una, contribuyen a la conforma-
ción de un excedente de la balanza comercial del sector CCM; y dos contri-
buyen de manera decisiva (calzado «851» y cuero «611»).

Lo anterior es confirmado por el análisis del indicador VCR-CSC, el cual per-
mite constatar que el cuero y el calzado registran las ventajas comparativas
más altas, tendiendo a mantenerse alrededor de 0,28 y 0,15 respectivamente
entre 1995 y 2008, antes de presentar una tendencia a disminuir a partir de
2009 (ver gráfica 5). Sin embargo, esta tendencia a la baja aparece al mismo
tiempo que la inestabilidad económica que afecta Venezuela, por lo que se
debería tomar con precaución. En efecto, a pesar del ajuste realizado en los
flujos comerciales tomando como base el 2008, las exportaciones y las importa-
ciones entre ambos países pueden seguir conservando un sesgo coyuntural,
sobre todo en un periodo de crisis económica grave. En este sentido, el ajuste
permite limitar, pero no eliminar, dicho sesgo, por lo que los análisis deberían
centrase en los datos del indicador VCR-CSC entre 1995 y 2008. Bajo esta pers-
pectiva, es posible afirmar que Colombia dispone de las ventajas comparativas más
fuertes frente a Venezuela en el cuero y el calzado, lo que permite hallar un primer
resultado: estos dos productos tienen el mayor potencial, en comparacióncon los demás
productos CCM, para contribuir a la conformación de excedentes comerciales de Colom-
bia frente a Venezuela mediante tales productos.

Los análisis permiten ver que hay otras dos categorías que presentan un indi-
cador VCR-CSC de nivel intermedio: 831 «Baúles, neceseres, maletas, maleti-
nes para documentos, carteras o portafolios, maletas escolares, estuches para

Fuente: cálculos propios.

Gráfica 5. Indicador de ventajas comparativas reveladas, Colombia frente
a Venezuela, Cuero (611) y Calzado (851), 1995-2017 (‰ PIB colombiano).
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aparatos fotográficos, entre otros» y 848 «Prendas y accesorios de vestir que
no sean de materias textiles, sombreros y otros artículos de tocado de todo
tipo de materiales» (ver gráfica 6).

Fuente: cálculos propios.

Gráfica 6. Indicador de ventajas comparativas reveladas, Colombia frente
a Venezuela, categorías 831 y 848, 1995-2017 (‰ PIB colombiano).

Nuevamente, la tendencia del indicador VCR-CSC a disminuir a partir de 2009
debería tomarse con precaución, y focalizarnos en los resultados del período
1995-2008. Precisamente, es durante este período que el indicador VCR-CSC
revela ventajas comparativas para las dos categorías de productos antes seña-
ladas, aunque son ventajas menores si se comparan con las ventajas registra-
das por el cuero (611) y el calzado (851). Por consiguiente, se halla un segundo
resultado: los artículos incluidos en las categorías 831 y 848, es decir los artículos de
viaje y las prendas, accesorios de vestir hechos en cuero, no tienen tanto potencial como
el cuero y el calzado para contribuir a la conformación de excedentes comerciales de
Colombia frente a Venezuela.

Igualmente, en la gráfica 7 se puede observar que una categoría de productos
presenta un indicador VCR-CSC muy cerca de cero, positivo en algunos años y
negativo en otros. Se trata de la categoría 612 «Manufacturas de cuero natural
o sintético, n. e. p.; artículos de talabartería y guarnicionería». Por su parte, la
categoría 211 «Cueros y pieles (Excepto pieles finas) sin curtir» presenta un
indicador VCR-CSC igual a cero o negativo en algunos años, pero muy cercano
de cero. Y para terminar, las categorías 212 «Pieles finas sin curtir» y 613 «Pie-
les finas curtidas o adobadas» presentan un indicador VCR-CSC igual o casi
igual a cero.
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En consecuencia, las cuatro categorías antes mencionadas no disponen de
ventajas comparativas significativas, y por esta razón, no tienen el poten-
cial para contribuir a la conformación de excedentes comerciales de Colom-
bia frente a Venezuela mediante los productos CCM. Empero, no se trata
tampoco de desventajas comparativas significativas, lo que lleva a un ter-
cer resultado: ninguna categoría de productos CCM presenta desventajas compa-
rativas significativas, lo que impediría que Colombia aproveche el comercio con
Venezuela para registrar excedentes comerciales a partir de estos productos. En el
peor de los casos, como ya se ha señalado, las desventajas comparativas
son débiles.

5.    CONCLUSIÓN

Las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela han estado marcadas
por la grave crisis económica que afecta al segundo país. Sin embargo, Colom-
bia pudo mantener un cierto nivel de exportaciones hacia Venezuela para los
productos de Cuero, Calzado y Marroquinería (CCM). Esto sugiere que tales
productos constituyen un punto fuerte de Colombia en sus intercambios con el
vecino país, lo que se confirma por el bajo nivel de importaciones que existía
aún antes de la crisis y una balanza comercial de productos CCM que siempre

Fuente: cálculos propios.

Gráfica 7. Indicador de ventajas comparativas reveladas, Colombia frente
a Venezuela, categorías 211, 612, 212 y 613, 1995-2017 (‰ PIB colombiano).
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ha sido excedentaria entre 1995 y 2017. El cálculo y análisis de las ventajas
comparativas, reveladas a partir de un indicador en términos de contribución
al saldo comercial (CSC), también sugiere que los productos CCM disponen de
oportunidades sostenibles de ventas en el mercado venezolano, sobre todo el
cuero y el calzado. En este sentido, en caso de que Venezuela pueda encontrar
una salida a la crisis económica, sería posible reconstruir sus relaciones comer-
ciales con Colombia a partir de los intercambios de productos CCM. Esto re-
quiere que Venezuela deba orientarse hacia una nueva regulación de sus
dinámicas macroeconómicas.

La presente investigación podría replicarse en el marco de otros productos, y
así ampliar los conocimientos respecto a los esquemas de especialización inter-
nacional entre Colombia y Venezuela. Nuevamente, esto apunta a identificar
las tendencias de largo plazo –más allá del contexto actual de crisis económica
en Venezuela– en el comercio entre ambos países, al igual que la estructura
subyacente de ventajas comparativas. Posiblemente, existan otros productos
con características similares a los productos CCM, es decir, productos que
mostraron una cierta resistencia frente a la crisis económica que afecta al socio
histórico de Colombia. Esto podría entonces dar lugar a una reflexión según la
cual las entidades públicas de ambos países deberían trabajar en pro de la
recuperación de los niveles anteriores de comercio, con base en aquellos pro-
ductos que representan los puntos fuertes de Colombia, incluyendo los pro-
ductos CCM.
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