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PRESENTACION 

Presento a la consideracion de los Sertores Miembros del 

Jurado, la presente 'l'esis in ti tul a do : "RELACI'<lNES\·JE!CONOMICAS 

ENTRE ~L PERU Y EL GRUPO ANDINO: 1,9/0-1,966", para optar el 

titulo profesional de Economista, en el cumplimiento al Re -

glamento de ~radas y titulas de la Facultad de Ciencias Eco -

nomicas de la Uaiversod~~ ~acional del Callao. 

Contiene los aspectos mas relevantes sobre el comportamiento 

de las transacciones economicas desarrolladas en el Grupo Andi

no y nuestro pais, con el propósito de lograr los mejores ter -

minos de intercamoio para cada uno de los paises conformantes 

del Grupo Andino, quienes a traves de cerca de veinte años de ~ 

vigencia, todavía no nan ~lcanzado los propositos planteadGs • 

.lü contenido tematice de cado¡ uno de los Cálp~tulos es el s,! 

guiente: 

CA.l:-TJ.'ULO I: Se re riere a los aspectos generales que sirven de -

preambulo a la materia. 

CAPITULO II: Incluye el car~cter especifico de la integracion

como mecanismo de dbsarrollo. 

CAPITULO III: Se d~scriben las expor~aciones desarrolladas en 

el per1odo l,Y~0-1,966. Se efectuar la prOJ,•cton. 

CAPITULO IV: Se describen las importaciones del GRAN en el pe -

rioao l,Y70-1,9bb. Se efect~á la proyección • 

CAPITULO V: Se rel1t~L·e a.!. ;.~uQl11:üc u~ la b<illiiílnz;o¡ cumerc1a1 a pói_!: 

1-J.L' ael líHHuic:ts ue .!.¡,¡ oel'.i..e h.;.e~.oricéi "Lráll.<iwa. 

v.t~P..Ll'uLv VI: ..:>e e¡ectu.an liiil:> conclusiones para l.uegc proponer 

l•s recomendaciones del caso. 
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lNTRODUCCIUN 

Una de las alternativas de ~olitica Economica con aue cuen . -
ta un pais subdesarrollado, consiste en ampliar el intercambio 

econOmico con el exterior, con el proposito de obtener los re-

cursos financieros tan necesarios para poner en practica los -

programas de inversiones que conduzcan al desarrollo economice. 

con este proposito n~~stro país ha conformado junto con otros 

pa~ses del Area Andina, entre ellos Ghile, Bolivia, ~cuador, c2 

lornoia y Venezuela, un grupo de paises denomináidO, GRUPO ANDINU 

quienes comprendieron que en com~n poseemos las mismas caracte-

risticas y reaiidades, entre ellas geograficas, porque conform~-

mos el espinazo de la cordillera de ios Andes, con climas mas u 

menos simllares, ni.o;toricas porque descendemos dei imperio inca_! 

co, fuiwos conquistados por la corona espadol~ e independizados 

por ~an ~artin y bolivar en fechas mas o menos proximas, socia -

ies porque todos los paises del area and~na poseemos los mismos 

signos de potencialidad ~cologica y li~itaciones al desarrollo. 

~stas circunstancias nos identifican para coordinar en form• 

interrelacio ada e integrada, el progreso, crecimiento y desarr2 

llo que si es posible mediante una correlación de experiencias , 

fuerzas y propósitos. Cl~ro está que la primeras experiencias en 

el mareo del GRAN, nuestro pais no ha alcanzado los propósitos se-

fialados al igual que los otros miembros integrantes de este Pacto 

pero se espera que l•s experiencias obtenidas, sirvan para supe -

r~r algunas restricciones encontrad~s en este nuevo propósito. 

~s en el marcj de estos objetivos que se desarrolla el an,lisis 

del comercio entre el Perú y el GRAN, el cual, se presenta en las 

páginas siguientes. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

lpl. Marco Historico .. 
Los miemoros integrantes d.el .Pacto Amdino suscrit>:iero:a 

su acuerdo de IBLt.egraciOa. Subregional, el 2b. de .Marzo -

de l, 96·9 en la Ciudad de Car~a&e,na por los Represeat.aa_ 

tes plenteJIIlciarios de los Gobiernos de los siguientes 

paises: Bolivia ,Colombia, Chile, ~cuador y ror~ .,cuya 

vigencia de integración se efectivizo el 16 de Octubre 

de 1,969, cuando se iniciaron las operaciomes de: inter-

cambio con el nomb.r~ de acuerdo de C~'t'tagena, ea ••rito 

al nombre de la ciudad colombiaaa que sir~~o como sede 

histórica para la firma de conveDio. 

Posteriormente el jl de Diciembre de 1,973, se incorpora 

al Acuerdo de C.art.agena, otro Pais contormaate del area 

Aadiaa,. que viewe a ser Venezuela , con cuya in.c.Lusión 

se espera mayor representación del Area Andina ., sia 

emoargo ea 1,976· se experimenta un primer desacuerc.io por 

.parte de uno d.e los miembros integrantes, Ch.:l:-le, que se 

separa del Grupo el YJ de Octubre, por razones que más -

adelante .se aaalizan. 

1.2. i•íarco Juridico 

..1!.:1 'mbi to latinoamericano, prin·cipaliJiente el áDea sudame-

ri.cana, por primera vez experimenta un intanto de integr_! 

c16n de una s~b-región con el propOsito de lograr mutuamen 
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te el desarrcilo de ~~t.i"s aconomias, en este contexto el dere

cho Internacional practican.dose.hasta et11tonces solo com fines 

de soberanía , se ve en la necesidad de contemplar aspectos -

econOmícos y de relaciones de intercambio comercial. 

Cabe destacar en este proceso de integrac~On que las carac 

teristicas propias de cada pais como son. sus realidades hist.2 

ricas, geograficas, políticas, economicas y sociales son pue~ 

tos de manifiesto co~ u~ solo propósito, que es la realizac~ón 

de un objetivo comftn el desarrollo económico. 

Co~m esta acción se experimenta también que ha llegaao el mo 

mento , el deseo de progreso , crecimiento y desarrollo es mAs 

urgente para batos paises que empiezan a comprender su grado de 

sub- desarrollo y,quf¡ celo con una 1m.terrelaci6n é integraciOn 

es posible em.carar la realidad; anque no superarla a corto pl~ 

zo, pero por lo menos se empieza:n a superar las barreras socio-. 

politicas y juridicas que :nos separaban injustame:tlite. 

1.3 .. !•1arco Conceptual 

El proceso de desarrollo de los paises com.rform8lilites del PaE_ 

to Andino, se pODe de manifiesto desde el momento de establec.erse 

las condiciones de in~egración como un proc~so de interrrelación 

y de intercambio de los paises conformantes de este Acuerdo,qui_! 

nea desean enfre:tlitar el reto muchas veces ya eusayadas a través 

de ALALC y ALADI siJnJ resultados satisfactorios. 
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La complejidad de este proceso sin embargo. trae consigo la 

armonización y compa.ti bili.zaci6n de cara.cteristicas inc.ipiem¡

tes de intercambio de realidac.~s económicas hast~ ahora no e_! 

perimen;tadas en forma efectiva elll forma. efectiva en COl!l!dicio

nes de Región y Sub-región ~ 

Estas condiciones tambá.{;,n se serviráll para coafront.ar real! 

da.des económicas de desigualdad y heterogéneas en grado relat.i 

vo de cada uno de los paises rüem~os del Pacto Andino, quienes 

presentan. asimismo caracteristicas propias de estructura pro

ductiva capacidad de intercambio y posibilidades potenciales -

de desarrollo, que por primera vez se pondrln en juego. 

& 
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CAPITULO II 

L A INTEGRACION ECONOMICA COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO 

2 .l. LA· INTEGRACION SUB-REGIONAL ANDINA 

La integración económica es una importante estrat'egia de 

desarrollo economico implementada a trav6s de las relaci~ 

nes co.merciales externas •. ED nuestro caso dichas relaciones 

se hallll orientado a través de una integración cto pa.ises den~ 

milll;ado 11 Grupo. .AadinQ " .Estos paises vienea propiciaDdo la 

integración como un proceso para alcan,zar Ul'l crecimielll>t.O y 

desarrollo de um. pais , es UI!Ul de las esttrategi.as que mayor 

estudio. debe ocasio:m:ar , toda "Yez que el ámbito de su inei.

deacia redu~da sobre los aspectos sociales ~ económicOs del 

pais integrado. 

Cabe señalar que uaa estrategia de·desarrollo 6 1llitegra

ci6JL puede obedecer a los requerimientos de um:a economia -

social de Mercado, plami.:ticada 6 de Libre Mercado, las ca

ra.cteristicas mfis relevantes de éstas economias se mellllcio

naa a coat.1nuaci6a.. 

Tal como ha sido señalado el impulso 6 rechazo de cada 

Estado a un Modelo de lategraci6a depende fu:m;damentalment.e 

de los liDeamieDtos políticos- 1deol6&j.cos , cuyo contelll! 

CiO se expresa ea el Modelo Gellleral de Desarrollo. que e.l -

pais adopta .Eat.o refleja eDtre ot.ros aspectos la conforma

ción de grupos de poder Relati~o •• el sistema socio-~con~ 

mico y el uso que le~ sectores dominantes realizaa con las 

.... 
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DIFERENTES pol1ticas é instrumentos que coatempla e~ Modelo. 

Ea est.a seccióa se plaateó una si.ntesis de las principales 

est.rategias de desarrollo, que se perfilan en el. interior del 

Grupo .AJilldino. 
;. 

2~1.1~ La Economia SOcial de Mercado como Estrategia de Desar~ 

Debo sefía.J.ar que este tipo de ,estrategia ea la que colli 

algunas varian·te.s na venido desarrollando Bolivia,Colombia,. -

Ecuador, Veaezula. 

Ea dicha estrategia juega un rol importante , tanto el Est:!. 

do como el sector Privado .Precisamente en este último· sector se 

destaca al grupo co·nformante de lrapresariado .Nacioaal (especial-

melllt e los potenciales exportadores) como el grupo econOIILico que 

brinda mayores esfuerzos ea pos de con.solidar la Iategrac:lon. 

Ea el marco de las caracteristicas generales de esta estra-

tegia tenemos: 

- Direct-a inter'Vención del Estado ':t del sector Privado. 

- Los esfuerzos del Estados estlu¡¡ ori.eDltados a que la actividad 

industrial alcance ma¡or eficiencia. 

- Promoción constante de la politica de sutitución. de importaci~ 

lll&s en: la sub ... región a través de un aumento de las exportac1,2nes 

~P.~ intraregionales. 

-·Eliminar las asperezas de la politica- económica de los paises 

procurando que se otorguen homogenea importancia al programa de 

integracion~ 

La COD!tinuidad de esta estrategia sujeta a la vi.g.encia de las 

poli ticas económicas de .los paises inv.olucradce. Est.a si tua.ción 

puede ser superada por cuanto em un r6gimen democrltico es po-

... 
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si ble que los grupos económi e os. telD!gan influen·cias que 

otorguen prioridad al logro de sus aspiraciOnes, como es 

el caso de in.-fluir en una estrategia para que se incorp.2, 

re~ diseños a que ella ocupe niveles altos de ocupación. 

¿.l .. ¿ La Plamd.ficación como Estrategia de Desarrollo .. -

Esta estrategia fué implementada en nuestro pais a medi! 

dos de la década del setenta y, hay visos de retorno a e~ 

ta estrategia en determinadas lineas de promocion e incea 

tivo a la produccion por parte del gobierno del Dr. Alan 

Garcia lo cual ha de ser complementada en el marco de las 

políticas de Hegionalizacion. 

Se caracteriza por el rol preponderante que asume el E~ 

tacto, por el entasis asignado a la integracion como vehic! 

lo para obt~ner qn desarrollo nacional autonomo y, por el 

enxasis en la industria como motor del crecimiento e~onom! 

co .. 

.l!.:sta estrategia se oasa en una <iinamica 1--lanificacion E~ 

tatal, a di1erencia de la alternativs de libre mercado que 
• 

deja el accionar economice ~ la liore operacion cte las fue! 

zas del mercado. En consecuencia desde el punto de vista P.Q. 

lltico ideologico, otorga menos importancia relativa a los 

Programas de Lioeracion y mas atencion a los Programas sec -

toriales de Desarrollo Industrial, postula asi mismo un Aran 

cel E~~grno Com6n promed~o alto y más diferenciado para desa 

rrollar cierta protección a las industrias manufactureras 

prioritarias. 
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1n relacion ai Capital ~xtranjero, se ie asigna un rol res~ 

tr1ngido y regulado, expfesado en un respaldo categórico-a 

la Decisión 24, a la que se otorga tanta prioridad como a -

los demás programas y mecanismos de integración. ~ este sen 

tido su cumpiimiento debe ser tan estricto como las desgrav~ 

ciones, ya que, si no se respetan plenamente todos los AGuer 

dosJ entonces, no hay razón para respetar ~olamente algunos 

de ellos, es decir, aquellos que pueden convenir a tal·o cual 

pais. 

Sin embargo, tal como veremos más adelante, no siempre se 

presentan estos niveles de correspondencia, entre los aspec-

tos normativos y la evidencia empirica de la integración. o-

tra importante caracteristica es que, esta estrategia canee-

de también menos prioridad al libre movimiento de factores -

productivos (especialmente capital) dentro del mercado comun. 

2.l.j ~strategia de uesarrollo ~e Libre Mercado.-

gntre las caracteristicas ~~s relevantes de esta estrategia 

tenemos: 

• -co.m.cede al mercado un rol preferencial como mecanismo de as-

ignación de recursos. 

-Limita la intervención del estado al desarrollo de servicios 

básicos. 

Impide la aplicación de los ~rogramas bectoriales de Desarrollo 

Industrial por su Planificación Industrial. 

-La inte6ración es utilizada como un medio para expanciir su in 

tercambio comercial y diversificar las exportaciones. 
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-~resenta limitaciones para reducir la dependencia de los pa-

ises, de esta manera, las opciones de desarrol~o ael GRAN se -

ven obstaculizadas. 

-Hespalda el pj;l.ograma de Liberación y cuestiona el Arancel Ex-

terno Común. 

-Otorga un rol importante en el desarrollo a ¡a inversión ex -

tranjera, asignándole un tratamiento preferencial. 

-La aplicación de esta estrategia es respaldada por los grupos 

financieros modernos, dedicados a las actividades exportadoras 

de minBria, agroindusLriales, forestales; y, la tecnocracia q~e 

inspira la ideologia económica del gobierno demoliberal espe~1 ,. 
almente belaundiota, en su segunda fase y, parcialmente recom 

puesta en algunas disposiciones del gobierno de Garcia Pérez, 

tal es el caso de la libera.ción de alguno.s precios anteriormen 

te controlados. 

2. 2 FINAL IDA DES Y OBJE'l'IVOS DEL ACUERDO SUBREGIOr·!AL .. -

La estrategia de integracion de los paises andinos se defi 

va de las experiencias da la,AlJ.LC; apreciándose que unidos los 

paises del ~acto•Andino, son superiores a los mercados de M6-

xico, Argentina ó Brasil, tal como se muestra m~s adelante en 

los cuadros estadisticos correspondientes. Esto, le permite -

disponer de una sustentación econ6m1ca para tratar de igual a 

igual con cualqui~ra d8 los grandes paises latinoamericanos. 

Los rasgos mas importantes del Acuerdo de Cartagena son los 

siguientes: 
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l.- Dispone de un sistema institucional aaecuado a urt proceso 

integral con poder ejecutivo y un sOlido cuerpo técnico do ap2 

yo •. 

2.- Cuenta con un definido Programa de Liberación del liomercio 

reciproco entre los paises miembros y el establecimiento gra -

dual de una barrera comú~'(Arancel Externo) frente al resto del 

mundo. 

3.- Dispone de un esquema de distribución equitativa de los b~ 

neficios de la integración, mediante la Programaciom Regional 

de Inversiones, contempla adamas tratamientos preferenciales a 

favor ·de Bolivia y Ecuador, en tanto, son los pais.es de menor 

desarrollo económico relativo. 

4.- Cuenta con un mecanismo de armonizacion de politices econo 

micas, es el caso de aquellas relativas al capital~extranjero. 

OBJETIVOS: 

El acuerdo de Cartagena"se ha fijado los siguientes propósi-

tos: 

1 .. - El proposito fundamental del Gru.po Ancino consiste e:a pro-
~ 

mover el desarrollo equilibrado y a~monico de los paises miem 

aros. 

2.- Acelerar el crecimiento de los paises mediante la integra-

cion económica, a fin de promover un mejoramiento persistente 

en el nivel de vida de los habitantes del área andina. 

3.- Facilitar la participacion del GRAN en ol proceso de inte-

gracion previsto en el Tratado de Montevideo;y, establecer co~ 

diciones favorables para la conversicn de la Kqciantemente con~ 

ti t•.!i:ia ALAD::: (Asociación Latinoamericana de Integracion) la -

~n~l s~r~e como respuesta a las limitaciones de la ALALC ,por 
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tituida ALADI (Asociacion Latinoa~ericana de Integracion)la-

cual, surge como respueata a las limitaciones de la ALALC , 

por ello, tiende a ser una suerte de reemplazante progresivo. 

Finalmente, #an los acuerdos oficiales del Pacto de Cartag.! 

·na, se observa que, la consecucion de los objetivos sertalados 

tiene por finalidad el procurar un mejoramiento persistente en 

el nivel de vida de los habitantes de la sub-region. 

2.3.- EVOLUCION DEL INTERCAMBIO SUBREGIONAL.-

El Pacto Andino establece la implementacion de determina-

dos mecanismos de integracion, en f~ncion de los cuales.se pre 

tende alcanzar progresivamente los objetivos suscritos. 

2.j.l.- El mercado ampli~do y el universo arancelario.- Los -

paises suscribientes del Acuerdo de Cartagena, se han fiJado 

como objetivo establecer el Mercado Comun o Mercado Ampliado. 

Para ello se ha dispuesto eliminar los gravamenes y restricc12 

nes arancelarias que se oponen al comercio intrazonal, a fin -

de crear el MERCADO COMUN; es decir, el aspecto referido a lu 

geografia de los paises, por donde nan de transitar libremente 
• 

los productos de las naciones integrantes del GRAN/ 

A fin de lograr este libre transito se han logrado que , 

las eliminaciones sean graduales e incluso a posteriori para-~ 

unos paises, en razon a su menor desarrollo económico relativo. 

Asi mismo, procurando utilizar un solo lenguaJe arancelario p~ 

ra sus productee, los ~aises miembros adoptaron la Nomenclatu-

ra Arancelaria de Bruselas (N.A.B.) al Grupo Andino; 10 que se 
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denomina la Nomenclatura Arancelaria para el Grupo Andino 

(NAHANUINA), la misma qua, fue aprobada mediante la Decisi~n 
' i. 

51 de la Comision, estimandose su aplicacion tanto a los pro-

gramas de liberacion de comercio, de arancel externo comun y 

sectores de desarrollo industrial. 

¿.3.2.- Programa de Liberacion.- ~1 ObJetivo de este proc 

grama es eliminar los grava~Enes y las restricciones de todo 

orden, que inciuen sobre la importacion de productos origina-

ríos del territorio de cualquier país miembro del urupo Andino. 

~1 el~minar los gravamenes y ~as restricciones para todo el 

universo de productos, se esta cenformando el Mercado Ampliado 

de la bub-regioD, lO cual permite que las mercancías ingrese~ 

lioremente a los cinco paises miembros; y procura su pleno a-

provechamiento, debido ~ ello, los industriales deoen modifi -

car la estructura productiva de sus plantas, a fin de atender 

' la demanda existente en la subregion. 

A su vez, los exportadores e importadores deben establecer 

nuevos canales de comercializacion o ampliar los existentes -

para utilizar en forma optima ~os beneficios que les brinda el 

Programa de Liberacion del GRAN. 

NOMINAS DEL PROGRAMA DE LIBERACION: 

El Programa de Liberacion comprende la Universalidad de los 

productos, y ha sido dividido en cuatro grupos: 

A.- Productos del Primer tramo de la lista de la ALALC.- Inclu-

ya a 132 items de la NABANDINA ; latos productos quedaron tota! 

mente lioerados de gravámenes y restr~cciones de todo orden a -

partir 
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mente liberados de gravamenes y restricciones de todo orden • 

partir del 14 de abril de 1,970. Venezuela procedio a eliminar 

totalmente los gravllmenes y las restricciones de todo orden P.! 

ra estos productos el 1° de mayo de 1,974, cumpliendo asi con 

la Decision 70 .. Bolivia y Ecuador desgravaron los productos in

cluidos en esta lista en la forma y plazos establecidos en el 

Tratado de Montevideo y en las resoluciones de.la ALjLC. 

B .. - Productos no elaborados en La snb-región y que no han sido 

objeto de reservaci6n.9Los productos pertenecientes a esta no 

mina quedaron totalmente lLoerados de gravamenes y restricci2 

nes de todo orden a partir del 2b de febrero de 1,97l.Venezu! 

la al incorporarse al acuerdo, adopto tambien esta disposicion. 

De esta nómina se reservaron 43 items para ser producidos 

por Bolivia y 41 items para que los produzca EGuador, con UJE, 

plazo de reserva a vencer a tines de los ochenta. 

c.- Productos reservados para Programas Sectoriales de Desa

rrollo Industrial.- Comprende aquellos productos que por su i! 

portancia relativa en el desarrollo económico de la sub-región 

han sido selece~onados para establecer plantas industriales 2 

rientadas al abastecimiento del mercado de toda la SubregiOn. 

Se plantea además que dicho mercado sirva de impulso a la com 

petencia con el resto del mundo. 

ED est& nómina están comprendidos alrededor de 1,100 produ~ 

tos •. Aquellos que figuren en esta nomina que no sean ObJeto de 

programacion hasta el 31 de diciembre de 1,9'1~; y, que no ha~an 

sido retiraaos oe la Nómina d~ R~srva durante 1,977 , se des 
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gravarán en 7 reducciones anuales y sucesivas de ), lo. 15. 

30 y 4U% respectivamente. 

Dado el trato preterencial a ~livia y Ecuador, los produ~ 

tos contenidos en esta lista quedaron totalmánte liberados -

por parte de Colombia, Peru y Venezuela a partir del 31 de 

diciembre de 1,978. A su vez Bolivia y ~cuador erectuaran la 

J.i~.;eracion de estos productos en plazos progresivos no superi.2_ 

D.- Nórnina de .t·roductos de D~sgravación Automatica.- Estan-:L 

incluidos en esta nomina toaos los productos restantes del u-

~iverso arancelario que, ya sea por que existe suficiente pr2_ 

duccion en los paises, o porque no tie~ten importancia funda -

mental para la Programación industrial a nivel Subregional, '~ 

estan considerados en esta re1ac1on. 
¡. 

~s de señalar cierta peculiaridad de los productos inclui--

dos en esta lista en lo que se refiere a Colombia, ~erü ·y ve~ 

nezuela; dado su carácter lineal y autom,atH:o, asi como tam-

bien por la concesion que, de comun acuerdo establecen para~ 

Bolivia y Ecuador¡ ~stos pbltimos recien han comenzado a des -
r 
gravar a partir del 31 de diciembre de 1,979; previniendose a 

fin de que los productos seftalados en la presente lista estén 

totalmente liberados. Sin embargo, estando ya en 1,9ó9, obser 

vamos que dicho objetivo no se ha cumplido apn integralmente. 

2 •. 3 .. 3 El Arancel Externo común. -Tiene por objetivo el esti 

mular la eficiencia de.la producción subregional, asi como fo 

mentar la exportacion y desarrollo coherente de los diferentes 

sectores productivos. Por otra parte, coadyuva al proceso de 
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asignacion de los recursos productivos al establecer las pr.2_ 

tecciones que gozan las producciones subregionales !rente a 

las similares mercancias provenientes de terceros paises. 

Para la estructuracion de este instrumento de comercio ex 

terior se han r~nsiaerado los siguientes criterios: 

1.- Generar empleo 

2.- Cooperacion e intercambio 

3.- Desarrollo de industrias incipiented. 

En cuanto a su aplicacion; cabe seiialar que el Aranicel Ex

terno Comun, ha sido adoptado en dos etapas: 

-La primera a traves del A.:-ancel Externo Co:n~n, cuya aproxi

maciOn se inicio el 31 de diciembre de 1,971 y quedó an ple -

na aplicación en Colombia, Perb y~~nezuela el 31 de diciembre 

de 1,975~ Respecto a Ecuador y Bolivia es de mencionar que DO 

estan obligados a adoptar el A.E.M.C~; excepto para los pro

duetos que no se producen en la SubregiOn, para los cuales a

doptaron los gravamenes mínimos. 

-La segunaa etapa se inicia el 31 de diciembre de 1,979; em. .ia 

cual los paises miembros comienzan el proceso de aproximación 

al Arancel Externo Común en forma anual, automatica Y. lineal , 

hasta que el Arancel Externo Comun alcance su plena vigencia. 

En primer termino se puso como plazo de referencia, i'inal.es de 

1,9d3. para Colombia, Peru y Venezuela,y, finalas de l,9oo para 

Bolivia y Ecuador, sin embargo, dado el retardo· en. el cumpli

miento de las metas. ~stos plazos h~n sido postergados. 

2.5.4 La Programa~ion Industrial.- La Programacion Industr! 
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al constituye el filsquema prioritario del quehacer integracio . .,. 

nista, su objetivo es lograr la distribucion equitativa de los 

beneficios del Hercado Ampliado. 

~1 acuerdo industrial, dispone que se debe considerar de ma 

nera especial la situacion de Bolivia y Ecuador; pRra la pri2 

ridad de producciones, la localizacion de plantas y el establ! 

cimiento de ventajas exclusivas y tratamientos preferencialee 

eficaces~ De esta manera se busca facilitar el aprovechamiento 

real y efectivo del mercado subregional, a fin da que dismin~~a 

' gradualmente las diferencias tradicionalm&nte existentes, y se 

posibilite alcanzar un ritmo aceleraao de desarrollo social y 

economice. 

Los objetivos de lo's programas' sectoriales de desarrollo 11,!! 

dustrial son los siguientes: 

1.- Mayor expansion, especializacion y diversificqcion de ia 

produccion industrial. 

2.- Naximo ap'rovechamiento de los recursos di spo·ni bles en .las 

areas integradas. 

3.- hejoramiento de la product1v1dad y utilizacion eficaz de 

loe factores productivos. 

~ 4.- Aprovechawiento de las economías de escala. 

5.- Distribucion equitativa y armonica de las ventajas del mer 
' -

cado en tuuc1on a los ~.Guerdos .. 

~sta programacion persigue crear las industrias auoregionales 

es decir, plantas con nivel significativo de capital, capacidad 

instalada y ocupada, utilizacion de mano de oora y tecnología a-
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ctecuaaa, a fin de poder atender satisfactoriamenLe las nece~ 

dades de las industrias de los paises involucrados en este pr~ 

pasito. 

La evidencia empirica denota que las ramas industriales so 

bre las cuales, se han aprouado programas o son materia de es

tudio son las sigui en tes: .tvleta.l.mecanico, l'etroquimico; F'ertil1 

zan tes, Automotor, ~lectronica y '.telecom~,Jnicaciones, Siderurg,1 

ca, :.,Y,uimica lnorganica y 1··armoquimica. 

ror ultimo, es importante destacar que en la el~buracion de 

los programas sect'ori.:ües de desarrollo industrial se considera 

la· localiz.acion de lo.s pl.::>r:d;as, los niveles del Arancel Exte~no 

Com6n y del Programa de Liberación; la armonización de Politi -

cas arancelarias, la programacion conjunta de las inversiones 

las medidas que aseguran su financiamiento, y los plazos y obl! 

gaciones que derivan del programa~ 

La forma en que deben implementarse dichos programas debe ser, 

tanto la de expresar teorica~ente la redistribucion de los maxi -

mos beneficios sino la de ir estableciendo la negoc1sc~0n direc

ta de aquellas tecnologías da punta y no las de retaguardia,a fin 

de que el GRAN adquiera en su intercambio comercial los beneticios 

·que la mayor ventaja cornp~r~tiva le retome. 

2.).5.- Tratamiento al Capital Extranjero.- A fines de 1,970 

la comision del A~uerdo de Cartagena establece a traves de la D~ 

cision 24 el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales E:'l!xtran

jeros, extendiéndose ademas a sobre marcas, patentes~ licencias y 

regalías. Esta decision se pone en vigencia el 1u de Julio de 1,971 
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y, establecio un conjunto de normas comunes a las 

jetarse el capi~al y tecnologia extranj~ra que operan en los P! 

ises miembros~ El régimen tiene por finalidad el resguardar íos 

intereses nacionales de los paises receptor-9s y a.otorgar gall'an -

tias suficiente~a las inversiones foraneas que se hagan en ellas. 

Prin.cipalmente la aprobacion del Régimen citado se fundamentó 

porque: 

A.- La programacion del desarrollo y la ampliacion en el mercado 

subregional, aperturan nuevos canales de inversión en las disti! 

tas ramas productivas. 

B.- El aporte de los capitaLes y tecnologias foranea deba desem

peñar un rol importante en el desarrollo subregional, coadyuvan

do al esfuerzo nacional, en la medida en que se constituya UAa 

contribucion efectiva al cumplimiento de las ru:as sefialadas en 

los pLanes nacionales de desarrollo. 

e~- El tratamiento a la inversion e:>:~tranjera no puede ser dis -

criminatorio en contra de los inversionistas nacionales. 

D.- El regimen comun debe contener normas que compensen las defi

ciencias estructurales de Bolivia y Ecuador; y aseguren la asig -

nacion de los recursos para el cumplimiento de los ObJetivosqque 

a su favor contemple el Acuerdo .. de Certagena. 

E.- El regimen comun debe orientarse al fortalecimiento de la ca 

pacida.d de negici.a&ion de los paises miembros, frente a los esta

dos o empresas proveedoras de capital y tecnologia. 

Problemas Derivados de la Aplicacion de la Decision 24.- Lue

go de evaluarse la Decision ¿4 durante los cin~o pri~eros años y 

al analizar las actuales circunstancias financieras internac~ona• 
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les; los paises miemoros estimaron necesario actualizar y per~ 

feccionar el Régimen común .. En ese sentiQ.o, a fines d.e 1,9'16 

fueron aprobadas las decisiones lU3 y 109 que introaujeron va-

rías modificaciones. 

~s evidente que estos cambios davinieron basicamente del re-

tirQ de Chile del Acuerdo, como producto del camoio en ei re8~ 

men~ de Administracion del vecino pais •. Elll efecto, el ingreso

del General Pinocnet en reemplazo del Presidente Allende impli-

có una variacibn sustancial en el modelo de crecimiento econo-

mico elegiao, en el cual no coinciden las pretensiones y objet~ 

vos. particulares ~are =.lcanzar el crecimiento econ~mico de Chi

le con los delineados por el resto dd paises miembros del GRAN 

fre~te a ello, opta por retiratse ~omo miemoro del Acuerdo de 

cartagena. 

Un factor de~erminante en la actitud chilena fue, que en la 

ousqueda de reflotar financieramente su país pretenaio superar 

las limitaciones estipuladas al ingreso del capi~al extranJero 

en los paises del GRAN. ~sta limitacion se expresa en el arti-

culo 57 de la decision ¿4 que a la letra dice: " Los inversio-

nistas tendran derecho previa autorizacion del organismo nacio-

nal competente , a transferir al exterior en divisas libremente 

convertibles las utillda, es aetas comproba~d3 que provengan de· 

la invers16n extranjera d1recta, sin pasar del 14~ anual de la 

misma. En circunstancias especiales la Comisión, a petición de 

cualquier país miembro podrá autorizar porcentajes superiores -

al establecio:o en este articulo". 

·A fiti de superar las limitaciones con~enidas en el articulo 
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citado, los pais~~_dal GE~N, aprueban otras decisiones como 

la 103 y 109 que incorpora la refcrma al Régimen Comfrn de 

tratamiento a los capitales extranjeros y sobre marcas, pate 

entes, licencias y regalias. De esta manera, el arti¿ulo 37 

de la Decision 24 es sustituido por el Art~culo 10 de la De

cisión 103, que a pie 1 de la letra dice:" Los propietarios

de un·a inversion extranjera directa tendran derecho previa -

aut~rizaciott del organismo n~cional competente, a transferir 

al exterior en divisas libremente convertibles las utilidades 

netas comprobamas que provengan de su inversion extranjera ~ 

recta, hasta el lO% anual de la misma. Sin embargo, cada pais 

miembro podra autorizar po~centajes auperiores y comunicar~ a 

la Comision las disposicio~es o determinaciones que se tomen 

al respecto". 

Es importante serialar que cb~parativamente la decision 24, 

la decisión 103 otorga mayores concesiones ~ la inversion ex

tranjera en los paises del GRAN, toda vez que si bien estipu

la la remisión de excedentes no superiores al ¿o%, deja expre 

samente sentada que dichos niveles podran ser modificados en 

porcentajes superiores por cada pais miembro, esto es¡ ya no 

por la comisión como lo prescribía la Decision 24, En relacion 

a la decision 109, se puede observar que ella contiene algunas 

modificaciones al regimen comun, entre ellas tenemos lo rela -

cionado a definir al inversionista nacional, como tamoien al 

determinar las 1nversionGs ~n las entidades financieras inter 

nacionales y los requisitos para considerar el capital neutro. 
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CAPITULO III 

LAS EXPORTACIONES AL GRUPO ANDINO 

El estudio del comportamiento de las exportaciones al Grupo 

Andino, tiene que ser ubicada en el contexto de las export.! 

ciones al resto del mundo, con fines de comparacion, so ore 

los volumenes y montos de exportacion. En dichos escenarios 

el proposito es tener un criterio preciso de ambas magnitudes 

soore la contribucion efectiva al PBI nacional, particular -

mente de lo refer~nte al Grupo Andino, la cual es, finalmen~ 

te objetivo de la presente seccion. 

3.1.- Exportaciones al Resto del !"tundo.- El comercio exte.!: 

no, es un destacado instrumento de desarrollo para el pais,p9r 

10 tanto, es necesario contar con esta relacion con el resto 

del mundo que,al ser bien conducida, se convier~e en un meca

nismo importante de generacion de divisas. 

El comportamiento de nuestro comercio internacional en e.J.. 

aspecto Bxportaciones, esto es, de nuestras ventas al exterior, 

puede observarse al tomar en cuenta las exportaciones a las zo

nas economícas mas impoiStantes del orbe: EEUU, Japon, l''rancia. , 

Italia, .brasil, México, La Comunidad l!;uropea, Alemania Occide.!! 

tal, los Paises B3jOs y, particularmente al ~rupo Addino. 

La evolución de dichas exportaciones, se puede apreciar e~ 

el cuadro adjunto, abarcando el periodo de los dieciseis afias 

de estudio, asi como las zonas economicas previame¡¡te indica -

das. 
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CUADRO N~ 1 

PEEU: EXPORTACIONES POR ZONAS ECCNOl':lCAS: l, ;i?0-1, ')b6 

(Miles de Dólares) 

1 '9'10 19'?5 1900 1,l)64 1,9t$5 1, \jC>b 

BE UU 344571 316421 12215<>7 97)234 1027223 635790 -

COMUN. EUROPEA 406553 279955 tl456.50 4.626l2 6661t$5 3255'17 

ALEM. OCCIDENT .. 157220 83032 256363 8o670 139481 85617 
' 
·FRANCIA 19035 26d93 42730 . 40374 3863tl 25812 

ITALIA 2.5161 33160 160166 60480 00740 39249 

JAPON 1418'/5 151533 335584 234403 2lb8.34 19b4C>b 

,P~ISES BAJOS 100574 45406 91084 44102 9tl505 204'14 

GRUPO ANDINO 19627 42962 .308124 151904 203795 111303 

BRASIL 8319 3l525 11'7179 397<>3 52332 618o4 

MEXICO 13593 10400 86664 14151 10069 367<> 

ELAl30RACION JUNAC - UNIDAD DE ESTADISTICA 
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En el cuadro anterior, observamos que EEUU se mantiene a tr_! 

ves de lé:l serie histories 19'/0-1Yo6 como el mercado mas impo.!: 

tante para nuestras ventas al exterior. l!;n segundo termino en· 

importancia tenemos a•la comunidad Europea, en cambio, los o-

tros mercados, si bien importantes,no alcanzan el nivel de e 

significacion de las zonas 0conomicas anteriormente sehalaaas 

E~ relacion a la participación del Grupo Andino en el con 

texto de lv totalidad de exportaciones, se observa que pres!n 

ta proporcionalmente bajos indicadores, en relación a los mer 
,, 

cados m~s importantes~ con· ~xcepci6n de l,•:HSO en que los res~:r 

ultados fueron superiores a Alemania Occidental, a los paises 

bajos }~ancia, y a Italia, y -manteniéndose la tendencia-a Bra 

sil y jvl(~xico. 

De otro lado, hay que sefialar que, a fin de lograr un mejor 

estudio y administración de la variable ~xportacíones, se ha 

diferenciado a estas en EXPORTACIONES TRADICIONALES y en EX-

PORTACIONES NO TRADICIONALES; conceptos que, de otra forma P!! 

eden definirse como exportaciones de materias primas y¡o bie -

nes primarios, y exportaciones de productos procesados. 

Como es de conocimiento, la estructura productiva del Peru· 

para el comercio exterior esta referida a la produccion de bi~ 

nes primarios y algunos productos semielaoorados con escaso va-

lar agregado. ~al como puede apreciarse en el cuadro # 2, la C! 

antia de las exportacic~~s tradicionales es mucho mas sign~fica-

tiva y variada que las exportaciones no tradicionales tCuadro -

¡¡. 3), hecho que, les permite constituirse en el 'eje vertebral de 
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CUADRO N° 2 

PERU: EXPORTACIONES (FOB) DE LOS PlHNCIPÁLES PRODUCTOS 

TRADIC lUNALES 

PRODUCTOS 1970 

COM. TOTAL 1010 

Harina y 
aceite de 
pe·S~ilO.O • 

Algodón 

331 

53 

t;;¡¡fe 45 

Productos lli 
¡v¡ineros 

Cobre 

Hierro 

f'lomo 

~inc 

Bismuto 

Oro 

VanRdio
. T•mtalio 

Antomonio 

Otros 

Petroleo, 
Derivados 
Otros 

277 

bb 

29 

64 

4'/ 

o 
1 

3 

2 

2 

6 

o 

o 

(Mil~ones de $ corrientes) 

19'/3 

137 

62 

ó'1 

64 

7 

292 

bl 

25 

90 

2 

o 

o 

2 

o 

7 

13 

o 

19()() 

lob 

'74 

13 

144 

1 

'123 

.t3 

191 

195 

3 

o 

o 

35 

1 

2'? 

733 

98 

1082 

95 

115 

1~ 

104 

5 

411 

102 

192 

17b 

241 

2 

o 

o 

o 

1 

19 

774 

31 

19b3 

36 

31 

~-G 

113 

449 

30 

25'7 

240 

2ó0 

2 

o 

o 

o 

o 

l(J 

508 

36 

19b4 

137 

15 

18 

13o 

5 

1'12 

53 

201 

197 

304 

5 

1 

1 

o 

o 

29 

652 

24 

Fuente: Secretaria de Comer6io Exterior. Ministerio de Industria 

Tur1smo y Comercio Exterior. Lima, l,Yó5. 
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CUADRO N° 3 

PE! U : EXPOR1'ACIONES ( FOB) DE :LOS PRINCIPALES PRODUCTOS 

NO TRADICIONALES 

(Millones de s"corrientes) 

1-'RoDUC'lúS 1970 197.3 1900 1962 19ó3 19ó4 

Com. Total 36 ¡ ... .115 1126 ....[(§ -~ 1119 -
c8ifl~écion. 1 16. 219 2.3~ 135 216 

Cochinilla l 3 3 o 4 7 

i·Hmuf a e t uras 1 9 3 2 2 5 

Nan. aleac. o 8 18 21 15 2 

~r8~i~~e 
o 1 13 8 9 11 

~8Rtrfíu~~~ 
o 4 lO 14 lb ¿o 

Conses~as de 3 8 
pesca • 

67 44 15 21 

Joyeria o o 90 19 26 33 

~es8~do -m a 
l.S 6 -

3 lO 107 24 b6 b6 

Otros 29 56 596 512 653 736 

.fuente: Secretaria de Comercio Exterior. Ministerio de Indastria 
Turismo y Comercio Extsrior. Lima. 1,~6~. 
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la .l!.:conomia yeruana • .r-or cuanto de su eficaz realizacion y c2 

locacion en el mercado internacional dependen la consecucion 

de_ los ObJetivos propuestos en el 1-"lan J~acional de JJesarrollo. 

Los datos anteriores revelan que, en efecto, las exporttiCi2 

nes tradicionales, tienen un peso muy importante a trav~s de los 

dist~ntos periodos de nuestra vida economica. ~sta diferencia a-

bismal puede cons~atarse en el cuadro # 4. se retuerza de esta 

mauera el concepto de la dependencia, estabilidad y vulnerabi-

lidad de nuestra economía, expuesta a los desequilibrios que su 

fren estos productos en el mercado internacional en razon ae su 

elevada representatividad en las exportaciones peruanas; estos 

desequilibrios se originan porque en el mercado internacional -

para estos productos surgen irregularidades en lo que concierne 

a precios, vol umenes, condiciones,etc. 

La noción anterior se refuerza en el hecho de que tan sólo lO 

productos tradicionales revi~rten con su exportacion en promedio 

no menos del oO% del total de las dolvisas recaudadas por el pais 

distingui~ndose adamas que la mayoria de los sectores productivos 

qwe la generan se caracterizan por ser actividades principalmente 

orientadas al exterior~ 

En lo que atane a las exportaciones 11 No Tradicionales", clisti!! 
# 

guimos que a pesar de ser un numero superior a los 2000 proct~ctos 

su contribucion no ha excedido en promedio del 20% del total ex -

portado por el Per~, previéndose que en lo,futuro se superen los 

niveles alcanzados, toda vez que para alcanzar su desarrollo se 

han creado los mecanismos da promocion y desarrollo, asi. como los 
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CUADRO Nu 4 
------------------------·-------------, 

l'ERU: EXPORTACION TRADICIONAL Y NO TRADICIONAL 

1' 970 - 1 '9()6 
# 

(Millones de Dó.lore¿; FOB) 

- 19/0 

EXPORTACIONES 

-'l'r•di e ionales 

-no Tradicionales 

EXPORTACIONES 

-Tradicionales 

l9b(J 

EXPORTACIONES 

-.No Tradicionales 

19o!t 

EXPORTACIONES 

-Tradicionales 

-No Tradicion~les 

~ 

EXPORTACIONES 

EXPURTACIONES 

GRAN 

20 

13 

7 

43 

21 

22 

308 

70 

2.)/j 

b'l 

190 

lló 

111 

43 

bb 

MUNDO 

1,048 

1,u10 

1,.)1;, 

.ti., 206 

109 

3,u64 

2,/37 

1,12b 

j,l5l 

2~012 

1,11~ 

2,97b 

'120 

l, ()60 ... 

Fuente: JUNAC - IníormGtci6n Disponible. A .. ril l, 9o'/. 



- 31 -

incentivos necesarios en el contexto financiero, economico,ec2 

nómico y comercial respectivamente. 

De otro lado, observamos que de forma importante están con-

tribuyendo tambien en el crecimiento de nuestras exportaciones 

el incremento de la ~ferta exportable y el aumento de los pr! 

cios en el mercado internacional de los productos mineros~ 

Finalmente, debe tambien destacarse los resultados que se es 

tan obteniendo en el campo de las Exportaciones No Tradicional• 

es¡ Observ,ndose, que si en términos relativos su crecimiento -· 
.. · ... ·.,. 
no ha sido relevante en terminas absolutos, esta, se ha venido-

incrementando d~ modo 1~~ortante. 

).2 EXPORTACIONES AL GRUPO ANDINO 

3 .. 2.1 Analisis de la h'Volucion de las Exportaciones •. - El pe 

riodo de estudio nos permite distinguir dos etapas: 

La primera de ellas, que comprende 1,9/U-1,9'/9; en el nivel de 

las exportaciones peruanas al GRAN acusan un crecimiento ascenden 

te, oDservamos que el valor exportado para dicho afio ascendió •1 

loü7 .'/% respecto al afio inicial.. 

La segunda se inicia a partir d& 1,960 haet~ l,9ob evidenci~ 

dose una tendencia creciente, que db como resultado que, precisa-

mente en el filtimo afio, la Halanza Comercial ~eruana con respecto 

al GRAN, vuelva a hacerse negativa. 

En el cuauro adjunto, observarnos que el mayor apogeo de las -

exportaciones se presenta en el aao 1,9'/9 en que alcanza la cifra 

de 354,bul mil dólares. A partir de l,~d2, se inicia uaa marca~ 

atenuación de las exportaciones, lo que determina que en l,~ob -
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las exportaciones subregionales representan el 7.ti% del total -

de exportacio~, respecto al 11% alcanzado en el año 1,979~ 

CUADRO N° 5 

.I!.."'VOLUCION DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS AL. GRAN 

(Miles de US$) 

ANOS VALOR NO INDICE 
--

1970 19627 lOO 

19?1 2102'1 lU'/.13 

19'12 1b943 96.51 

1:;1/j 3134/ 159. '11 

113'?4 4ti45b 241:$. blj 
·--

1')'15 42962 ¿1().()9 

1')76 50394 256.75 

197'7 '12562 .)68.6ó 

197o ljb132 703.78 

19'19 354001 lb07. 7 

l9b0 34):80.2~ 
~ 

15bl3 •. b 

191:$1 24-2611 1¿36. J .. 

- 190¿ 258956 1¿17.4 

19().5 105604 538.05 

l9b4 151904 Ti3.9 
--

19~b .l9U200 969.0 

1966 111585 567.49 

.t<'uente: Elaborado por nr. V.A,.~~l~., en base a Unidad de .J!:Sti\ -
distica. J UNAC. 
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El comportamiento de las ex?Ortaciones presenta una evoluei6a 

que se presenta como una reacción al fomento d~ las exportac! 

ones denominadas No Tradicionales emprendido por el gooierno • 

habiendo promulgado para tal eí'ecto la infraestructura f'inanc,i ? ... 

era, promociona! y administrativa para llevarla'a cabo~ De o

tro lado la adopción de modificaciones en el sistema de tipos 

de cambio, de igual manera ha sido uno de los instrumentos ne

cesarios para reactivarlas~ toda vez que el nivel de cambio a

sumido hasta 1,9~1 no hizo m's que perjudicar al exportador na 

cional favoreclendo con ello al importador y subsidiando al pro 

ductor del ~xte¡ior. 

Asi mismo, de este analisis es importante sefialar que otro de 

los instrumentos que ha fav~reciao el incremento de las exporta

ciones ha sido, el establecimiento del C~rtific~do de Reintegro 

'l'ributario, Compensatorio Bllsico-CEPTEX; el mismo cuyo espiri tu 

de constituirse en el mecanismo por el cual el Estado devuelva 

al productor la serie de carbas tributarias asumiaas en el pro 

ceso de proauccion de los productos destinados al exterior, ba 

permitido ir incramentandose vigorosamente los valores de expor~! 

ción No Tradicional, toda vez que este instrumento compensa los -

sobre costos de car~cter tributarios asumidos por el productor~ 

j.2 •. ¿ Exportaciones por pais de destino.- Respecto a la comp.2, 

sicion relativa de las exportaciones peruanas al Grupo Andino~y 

que señalar que hasta 1, 9'16 {fecha en que se retiro Chile del GRAN 

los mercados de mayor imptirtancia para nuest~~B exportaciones er -

an Colombia, Chile y Ecuador; los mismos que, en cam.bio captaban -

e.n promedio no menos del '15'/o de nuc.~:>tras export.:lciones al GRAN. 
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Con el retiro de Chile, Venezuela suple relativamente el va 

cio dejado por dicho pais. 

A nivel de paises, debo señalar que el retiro de Chile del ! 

cuerao de Cartagena afecto al Per6 toda vez que el intercambio -

comercial efectuado con aicho pais, tué en promedio Superavita.! 

rio al Perú. 

De otro lado, notamos que preferentemente las exportaciones 

al GRAN, tienen las caracteristicas de ser No Tradicionales, es 

decir de contener en su estructura procesos artesanales o indus-

triales previos~. 

3.2.3- Exportaciones a nivel de Productos.- P~r informacion obte 

nida en la Oficina de Informacion Comercial de la Direccion Sup.! 

rior de Comercio (Ex-Secretaria de estado dec comercio), notamos 

que las exportaciones al GRAN estan representaaas en no menos del 

50 .. 4% por 10 tipos de productos, ver cuadro·111° 6 •. 

De este reducido numero de productos la mas importante contri 

bución está sienuo realizada por el Alambrón de Acero, la misma 
lit 

que asciende al 20.¿% del total exportado por el Peru, al resto 

de paises miembros del GRAN, dicha exportacion proviene de Centr_2 

Min-Peru. 

De otro lado,. hay que r:;;enalar que estos lO productos cuya va.! 

ticipacion es del ~ü% respecto al total exportado proviene de la 

produccion de lu empresas. 

un analisis soore la composicion de estas exportaciones como-

de las empresas que las prod~cen, determina que en cierto modo , 

esta elevada concentración del valor exportado en un reducido n.f! 
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mero de productos y empresas, es lo que hac~ suma ente vu~nera -

D~e y dependiente las economias de ~as empresas y del pais res • 

pectivamente. TOda vez que en cierto desplazamiento de las comp-

ras en el uR.ArJ se traducirá de manera alarmante en desequilior~ 

os en nueétra uaanza Comercial con el GR.AN, perjuaicanao ~a co~ 

secucion de los oojetivos y metas conte~idas en el ~lan ~acional 

de Desarrollo. 

Asi mismo, observamos que dicha situacion de dependencia de -

manera uni~ateral perJuuicara en situaciones como las senaladas a 

las empresas; debido a la mane~ recaudac1on por sus ventas esper! 

das, como tambien a la menor recaudacion del CER'l'EX, que les iwp_! 

dlra cuorir el sostenimiento de su infraestructura. ,. 
Debido a lo anteriormente expuesto, una ae las reca~endaciunes 

a fin de alcanzar e~ crecimiento y desarrollo deseado, es por 1nte~ 

medio de ~as ventajas comparativas que otrece el Comercio Exterior 

~ara ello, es necesario diversificar la frontera de productos ex -

portables a fin de evitar la dependencia y con ello la vulnerabil1 

dad de nuestras econolli1aa nacionales y de las empresas respectiva -

mente. 

Lo antes dicho es claramente justificable, por cuanto los afee -

tos coyunturales se ven desplazados, la economia del pais asumir~ y 

absorver• dicho desequilibrio de forma desmesurada, en comparacion 

a que si la oferta exportable fuera diversificada. 

Podemos asi mismo determinar que, al pais le conviene doblemente 

que la oferta exportable esté diversificada, debido a que en las a~ 

tuales circunstancias las medidas de promoción e incentivo a las ex 
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portaciones, no estan encontrando un marco de desarrollo si 

no por el contrario un leve crecimiento por parte de los sec 

tores intensamente industrializados. 

CUADRO N° 6 

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES 

AL GRUPO ANDINO 

~PR~SA 

•Centromín Perú, Minero ~erfi 

-Ci~. ~~pelera trujillo 

-Metales Vera del ~eru 

-Laboratorios unidos Merck
.::;harp. 

-brown bovery 

-fradece S.A. PICSA 

-J:<'abric~ e1e mechas 

-Mario Uamusso, ~lateri~ del 
Pi~ar, torres de la Pina, 
vasco S.A. 

-.Ajinomoto 

PRODUC'ro -
Alambrón de Acero 

Cables para discon 
t~nt~i de fi oras ae. a r cas 
2~ftón para corrut 

Ylo:no antdlmoni'ldO 

.r.;specialid~aes Far-
maceuticas . 

Transfort.1adores 'l'ri -!a.:..;icos. 
Embarcaciones Pesq. 

Mechas de seguridad 

Articules de Plata· 

Glut~moto monosódie 
co. 

TOTAL 

% 

20.2 

5.4 

4.5 
4.3 

3 .. ~ 

3.3 

3.0 

~ .. 5 

3.0 

1.4 

50 .. 4 
t·uen~e: Oficina de !nformaciOn comercial-.::;ecret~r1a de 

uomercio. 

• 
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3. 2. i 1-'ROYECCION DE EiPOR'l'.ACIONES AL GRAN RESPECTO AL TOTAL 

EXPOR':'ADO PCR ~T. P8RU 

Con el c·OnJunto de datos y elementos de juicio, nos es P2. 

siulu distinguir l~ tendenci• histórica de las exportaciones 

peruan-.a, efectuad-.s al resto de paises miembros del GRAN; P.! 

r-. lo cual se aplic• a la snrie histórica el M6tocto de Regre~ 

aión Lineal, para tal efecto, a fin de resolver la ecuación: 

Y = a + b (x) ~ sigo el procedimiento siguiente: 

CUADRO N° 7 

EXPORTACIONES PERU.ANAS: __ P.L GRAN 

( Miles de Dólares ). 

AÑOS y X x2 X y 

1978 15813¿ - 4 16 - 552526 

19'79 354ó0l - 3 9 - 1064403 

19b0 308124 - 2 4 - 616248 

1981 242611 - 1 1 - 242611 
1 - s~?..s:z9o 1982 238956 o o 1 +·14~~~41; 

19d3 105604 * 1 105604 
' 1984 151904 2 4 30-'808 

1985 190200 3 9 5'10600 

19b6 1113o3 4 16 445532 

N =9 ~ Y-184~ '?15 1: X= O 2: x2=60 .i: XY= 105024& 
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N= 9 

2:-Y= lb41'715 

~X= O 

lf= 204,635 

t:i= o 

2:XY* -1050246 

Hallando las razones 11s 11 y 11 b 11 de la ecuación lineal, tenemos 

para: 

Reemplazando valores para 11 b11 tenemos: 

9 (-1050246) -(O) tl841Vl5) 

! ()9 {bÓ) - (O~ 

9 l-1050246) -(O) 
b= -·. 

9 (60) -o 

-9452214 
b= 

540 

b= -175041 en miles de dolares USS 

Par a 11 a '1 t..em.emO S: 

<z:.y) (~x2 ) -( Z'JC) ( :r; xy) 
a= --::--------: 
· ti 1: i 2 - c¡;xf 

a=(lb41715) 60)-(0) (-1050246) 
9 (60) - (O )

2 

a= 110 502900 - O 

540 o 

a= 2046,35 en miles de dóJ.ares USS 

Y= 204635 + ( -175041) (X) 
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Con el objeto de efectuar el análisis de tendencia, sustituimos 

en la.ecuacion (X) por el valor correspondiente a los whos pert~ 

nentes, esto es• efectuampa el procedimiento siguiente: 

CUADRO Nu 6 

TENDENCIA DE LAS EXP0RTACIONES PERUANAS AL GRAN 
' 

Y= 204635 ¡ 1750L. X ESTIMACION 
' 

1978 204635 -17504 - 4 274651 

1979 204635 -17504 ~ j 257147 

1980 204635 -17504 - 2 239643. 

1981 20~-635 -1'/504t - 1 222139 

19b2 204b55 -17504 o 204635 

1985 204635 -17504 .. 1 187131 
., 

1964 204635 -17504 2 1 ·169627 
1 

19d5 204635 -1?504 3 15212.5 

19b& 204635 -1'?504 4 134619 

19ó7 204635 -17504 5 117115 

1908 204635 -17504~ b 99b11 

1989 204635 

1 

-17504 7 82107 

1990 204bj5 -17504 8 64603 

Fuente: Procesado por Br .. V.A.T •. 
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Del c~lculo ma;emático proyectado de L&s exportacionest disti~ 

guimos que la tendencia de esta variable es. decreciente, la mi~ 

ma que desciende a b4,o03 mil dólares. Par~ la ultima estim~& 

cion,la cual, es coherente con la teneencia decreciante registr~ 

da en las cifras reaLes. 

El analisis de la proyeccion de las exportaciones para Los pr~ 

ximos años arroja en efecto, una marcada tendencia decreciente, s~ 

to se fundamenta por las diíic~tades economicas que enfrenta el -

país en Los últimos años, como producto de la crisis ecunOmlca,tr! 

ducida en constantes devaluaciones, medidas ecunomicae que no lnc~~ 

tivan las exportaciones, recesion en la produccion: altas tasas de 

inflacion,etc; todo ello en el marco ae la politica econumica deL 

gobierno del Dr. Aian Garcia ~érez, politica que a la po8tre esta 

resultando muy distante de laB posibilidades y necesit~ades reales. 

~n virtud de lo anterior, en el panorama econOmico nacional se 

observa un descenso en las actividades proauctivas, tanto las del -

mercado interno, como Las del mercado de exportacion,y ,consecuen -

temente los niveles ae exportación se hacen decrecientes. 

~ 
Aei mismo, es import~nt~ senal&r que la falta de una coordina 

· cibn y acatamiento estricto de las normas emanauas del Acuerdo .de 

Gartagena, ya sea porque cada pais miembro.adopta indistintamente 

las políticas de comercio externo que mas le convengan en determ1 

n~da coyuntura o porque algunos paises miembros suelen enfrentar -

un~ probLemática concreta y ue urgente resolución. ~s el caso de 

la baja deL precio del barril de petróleo que afecta proruudawen -

te a la República de venezuela, asi como el de 12 perm~nente inee-

tabilidad política de Bolivia, 10 que impide continu~r lo pactado. 
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De alli que, sean cada vez mas necesarios las medidas de estimu 

lo y react~vacion a las exportaciones. En nuestro caso, tenemos 

como un í'actor muy relevante las disposiciones y regla.:tentacio -

nes de reciente data, dictados por el ~nstituto de ~omercio Ex-

teruor, lo cual se traduce en un respaldo al Cai>t.'1l.icado de exp 

portaciom, que se constituye en un instrumento que le proporciona 

al exportador, mayor capacidad de competitividad de sus productos 

en el exterior, toda vez que se orienta a devolverle sobre coa -

tos tributarios asumidos en el proceso productivo. 

Asi también, el respaldo de mecanismos tales como el Fondo de 

Promocion a las Exportaciones, la implementQcion del R~gimen de 

Comercio Compensado,etc. Entre las principales lineas de apoyo • 
# 

la comercialización externa. 
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CAPITULO IV 

LAS IMPORTACIONES DEL GRUPO ANDINO 

El estudio de esta variabLe ea relevante en virtud a que 

ella nos muestra el nivel de nuestras relaciones cowerciales 

con el Grupo Andino. Dentro de este contexto, distinguimos -

que las importa¡.iones se han constituido en la etapa 1, 9'/0 -

1,9ó6; en uno de los canales mQs importantes que han permitido 

el proceso de crisis, por la que a6n transcurre nuestra econo 

mia, es asi mismo como ap~eciamos en el Cuadro ~ 01; que su a 

maximo crecimiento lo alcanzó en ~,9ó6, ascendiente al 371.~ 

% respecto al año base 1,970 de lOO%. 

Sobre el p9rticular, hay que sertalar que en promedio la ta 

aa de crecimiento anual de las importaciones en el periodo de 

estudio fue mayor a la alcanzada por la tasa de crecimiento de 

las exportaciones. Aspecto que desde ya nos traduce los saldos 

negativos obtenidos en el comercio de nuestro p~is en relac~

ion al exterior. Esta acción, que con seguridad incidió en el 

desmejoramiento de nuestras Reservas Internacionales que tue -

ron insuficientes para atender los requerimentos de moneda ex

tranjera para la importacion como para atender los vencimioA -

tos provenientes de la deud~ con el exterior. 

Situacion que para no convertirse en insostenibl• por el dre 

naje que ocasionaba a la economiél~ obligo a que se dictara una 

serie de dispositivos controlanáo y regulando las actividades de 

importacion. Es asi como se institucionaliza el-Registro Nacio

nal de Import~dores, la licencia previa; así como tambien se 
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CUADRO Nu 9 

~VOLUCION DE LAS IMPORTACIONES P~RUANAS DEL GRAN 

(Miles de Dól~res US$) 

ANOS VALOR N° INDICE 

197ü 38012 lOO 

1971 51487 135 .. 4 

1972 '7¿257 190.0 

1973 ()4539 222.4 

19'/4 140138 368.6 

1975 274552 '122 •. 2 

1976 .506·5.54 806.4 

197'1 3;i5b'13 935 •. 6 

l9"1ó 7'71b4 202.9 

19"/9 ~5b70 14b.4 

1980 107832 2133.6 

1981 139937 36l:>.1 

1982 109315 287.5 

1983 68941 181.3 

1984 6.71'79 176.7 

1985 80600 212 •. 5 

l9ó6 141333 371.8 

.M'llen.te: El~borado por Br. V.A.T • en o~se a t.~UNAC -Unidad· 

de Estadistic"'. 
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promulgan las listas de productos susceptibles de importar, 

como la lista de productos de importacion prohibida; disp~ 

sitivos, cuya orientacion era la de reducir las importaci2 

nes y con ello d.e limitar por parte del gobierno la import.! 

cion de productos de poca signiíicacion para el crecimiento 

de la economia peruana •. 

Sobre el particular, es de senalar que estas disposicio-

nes procuraron salvaguardar los intereses de la produccion 

nacional, como el consumo de alimentos basicos, racionali-

zando para ello las escasas disponibilidades de moneda ex -

tranjera. 

~ato se previno a fin de que en lo menos posible dichos 

dispositivos afecten la normal actividad de la estructura 

productiva interna basica; como la importacion de alimentos 

basicos e industriales, postergando asi la importacion aun -
;< 

tuaria de productos 6 de aquellos cuya incidencia en la con-

secución del crecimiento de la economía es pobre. 

~o~ u~timo, en la evolucion historica de las importacioft 

nes se observa una tendencia decrec1ente en aichos resulta-

dos~ en el decremento de los valores de importac~on comercial 

que en cierto modo tambien ocasionaron la recesion de nuestra 

economia, apreciada en la reduccion del Producto tiruto lnter -
# 

no, ello es por cuanto industrias o actividades productivas-

otras por la enorme dificultad de importar insumas vieron dis 

minuidos sus oportun1dades de producc1on utilizada. 
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~STRUCTURA DE LAS I~PUR~ACIO~E~ 

A.- BIENES DE CONSUMO .. - ~on aquellos bienes adqu~ridos del 

exterior con la finalidad de satisfacer los requerime!~ 

tos alimenticios de uso; es conven~ente sefialar que , de es 

tos produetos pueden ser subdivicttdos en primarios y secun 

darios. ~obre el particular 1 la in!ormacion astadistica nos 

muestra que la importac16n de estos bienes cali1icados como 

suntuarios ascenaió aproximadamente a un 40% respecto al V,! 

lor importado por el Per6. Lo cual nos muestra el grado pre~ 

cindible que tenian estos productos, en razpn que su contri 

bucion al crecimiento y desarrollo era nulo, debido a que s~ 

unico objetivo, es la de cubrir las demandas superfluas de ~ 

una clase punta de ingresos~ 

B.-MATERIAS PRIMAS O INSUMOS.- uefini~os como el conjunto ae 

bienes intermedios que serln utilizados en el proceso pro-

ductivo para la fabricacion final. Dentro de los mecanismos 

de promociOm: a ~as exportaciones existe el denominado Admiai!-

siOn ttemporal, la misma que permi t.e el ingreso al pais con -

franquicia (libre de arancel) de materias primas e insumos,a 
. 

fin de que su manufactura sea dirigida al exterior. 

Respecto a lo citado, debe serialarse que con la adopción -

del modelo de sustitución de importaciones adoptado por el 

1-'erú; este rubro empezt, • adquirir mayor importancia resl'ec -

to a la importaciOn total efectuada por el pais, en razon qae 

si bien con este modelo se pretendía sustituir la importacion 

de bienes terminados para generar la instal¡¡cion de industrias 

nacionales que cubran dichos propositos. A estas industrias no 
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les quedo otro camino que el recurrir a la importación de -

insumas y materias primas, a fin de completar sus agregados 

a utilizarlos en el proceso de produccion. 

C •. - BIENES DE CAPITAL .. - Constituido por los ~quipos y maqui

narias, con fines de lograr procesos productivos periodicos 

El engrandecimiento del valor importado por este concepto se 

desprende de lo ocurrido, como ya hemos mencionado del proceso 

de sustitucion de importaciones, por lo adquirido del exterior 

para enfrentar el proceso de producir fensamblar), lo que aa. -

teriormente se adquiria en forma terminada. 

4 •. 1 .. - IMPORTACIONES DEL RESTO DEL MUNOO .. -

El cuadro N~ 10 registra, la evolucion historica de las im 

portaciones, las mismas que en el periodo 1, 9'10-1, 9ób no.s m.u.e~ 

tra un crecimiento sostenido de esta variabl9, con ligeras os -

cilaciones. Es de hacer notar que la actual situacion de crisis 

(Inflacion con recesion); esta estr~chamente ligada a la actua

cion que han desempeñado ias importaciones realizadas por el p~ 

is, destac~ndose dentro de ellas la fuerte dependencia de insu -

mos y bienes de capital que requiere el pais para su crecimien -

to, las mismas que han tenido los niveles de inflación (tradu

cidos en elevados precios), qua han optado por traslaaar los

paises desarrollados a los subdesarrollados. 

De manera similar al capitulo anterior, en esta seccion Lam 

bien basamos el analisis de las importaciones en una segmenta• -

ci6n de los mercados internacionales, segfin las zonas economicas 

de la procedencia de nuestrja compras. 
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Asi, observamos como un a13pecto relevante. que EEUU en pri

mer termino, y la Comunidad Europea en segundo lugar,' destacan 

como principales proveedores a nuestra economía con indicadores 

en promedio cinco veces superior a las importaciones del Gru -

po Andino. Inclusive, Brasil mantiene a traves de la serie hi~ 

troica descrita mayor significación y volumen que el propi~~-

I.H·upo Andino, lo cual evidencia el anorme reto por superar, al 

asignarle al Grupo Andino una funcion comercial a la altura de 

los a¿uerdos y objetivos sefialados. 

CUADRO N° 10 
PERU: IMPORTACION POR ZONAS ECONOMICAS: 1,'1'/U - 1,9CS6 

(Miles de Dólares CIF) 

1970 1975 1980 1984 1985 1986 

EE. UU. 198466 740659 1145919 635259 466516 615539 

COM. EUROPEA 172063 617280 608173 380150 344406 446002 

ALEM .. OCCID. 75311 254758 217702 1326.98 149745 192305 

l''l~ANCIA 11732 55071 50197 52576 565d9 49630 

JAPON 48894 207757 288162 166659 176002 2046-65 

GRAN 38012 274552 107832 67179 80749 141333 

BRASIL 5088 76420 . 105583 108886 104554 154108 

MEXICO 12227 30935 22108 21012 16144 326.32 

Elaboración: JUNAC - Unidad de Estadistica. 
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4.¿.- IMPORTACIONES DEL GRUPO ANDINO •. -

El estucJ.io de las importaciones será efectuada considerando 

principalmente el valor en dólares de estas importaciones pro -

venientes del resto de p~~sea miembros del GRAN como cJ.e cada u-

no de ellos, a traves del periodo 1,970-1,9~6. 

Dicho estudio, nos muestra la "Evolución historica de laa im 

portaciones peruanas del GRAN''; aprecianaose que el valor de las 

aaqui3iciones al GRAN mostro un comportamiento inestable anual • 

En lo que conc1erne a los Cütimos anos, nptamos que el valor de 

las importaciones disminuyeron notablemente respecto al valor im 

portado en los años anteriores. 

Al respecto debo senalar que la reduccion del valor de las 1~ 

port¡¡ciones para 1, 9ó3 con tendencia de haberse ligeramente rnan -· 

tenido en l,9ó)• se aebiO a la aplicacion de medidas de politica 

al comercio con el exterior, limitilndo las importaciones a su e~. 

·'· 
presion de necesidad prioritaria; debido a que el pais ilcusaba la 

puor crisis económica y financiera de su historia republicana.Este 

necho se refuerza al constatarse a fines de la década ae los ocnenta 

la ag~dización de esta crisis y su consiguiente repercusion de fu-

nestas consecuencias. 

~s asi mis~o palpable esta aituacion, al anal1zar ls posicion 

de nuestra Billanza Comercial y la disponibilidad de divisas para 

importar por lo que la autooridad se vio en la necesidad de crear 

tra c:as legales y burocrélticas nomino9uaa como:. Liceucia 1Jrevia, .H,! 

gistro de importaciones, Listas de productos susceptioles de im -

porr,ar,etc. 
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4.2.1 •. - Analisis por pais de origen.- El logro del estudio.'tle las 

importaciones efectuadas a nivel de paises del Grupo Andi

no se basa e~ el análisis de la Balanza Comercial Peruana con los 

paises del GRAN, ademas del analisis de dispositivos gubernamen -

tales aplicados al sector importador y que sirvieron para contener 

el valor de las importaciones. 

De esta manera, observamos que de 1,970 a 1,986, el mayor va

lor de las importaciones provinieron de Colombia, Ecuaaor y Chi

le, habiendo significado las importaciones provenientes de estos 

paises un valor no menor al 75% del total importado por el Perfi, 

del G~upo Andino. 

Esta situación se vio modificada sustantivamente con el ingre

so de Venezuela en 1,970 al GRAN; por cuanto ella paso a conver -

tirse conjuntamente con el Ecuador a partir de 1,97flt en los pal; 

ses que conformaran el 75% del total de las importaciones perua

nas del Grupo Subregional Andino. Si bien es cierto que para r,9~5 

notamos que el valor de las importaciones fue de 20% en promedios, 

del total importado para l,9da; la estructura de proceaencia de -

las importaciones no se modifico sustancialmente; pues notamos en 

orden de prioridades a Venezuela, Colombia, Bolivia y Ecuador, pr2 

porcionando el 62.1%. 20.6%, 11.2%, y 6.1% respectivamente. 

Dentro de este concepto debe senalarse que la composición re -

lativa de las import~ci0nes provenientes de los paises miembros 

del GRAN en buena parte son el resultado del graao de desarrollo 

economice relativo de los paises peque nos, como es el caso de l30 

livia y Ecuador. 
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~stos, han observado tJmblén importante participacion en el periQ 

do 1,910-l,~ob en el mercado peruano, como en el mercado subregiQa 

nal andino; por etecto gel ecLablecimiento de f;Strategias compen

satorias en el Acuerdo de c~rtagena, que se han orientado a nive-

lar la desproporci6n en los niveles de crecimiento y desarrollo 

en los paises. 

De ~al suerte se han creado mecanismos de excepción, ventajas 

extensivas, progrHmas de des~rrollo industrial r~servados y meca -

nismos de desgravación automatica para ser aplicados en fecha post~ 

riores para Ecuador, Bolivia que al rasto de paises. Esto es prot~ 

giendo sus mercados con barreFas arancelarias altas y favoreciénd2 

se la colocación de sus productos en otros mercados por la presen -

cia de barreras arancelarias bajas. 

De acuerdo a las estipulaciones que se mencionan en el Capitulo 

m, a partir de l,9o3 .t)Olivia y .l!:cuador en .Lo que se refiere al Pr.2, 

grama de DesgravaciOn automatica, recien se pone al nivel de otros 

paises, como también fenecen otras decisiones que han estado favore 

ciendo a estos paises, que en cierto modo .Les fué concedido a fin de 

que desarrollen mercados via actividades competitivas. 

4.2.¿.- Analisi~:; .a uivel d~ producto.J~e acuerao a la informacion 

disponiole, distinguimos que el analisis del perioao de e~ 

tudio merece ser dividido en dos etapas; las mismas que al parecer 

son claramente diferenciales y decisorias en el tamano del valor de 

las importaciones futuras. 

De tal hecho, el analisis se refiere de 1,970 a 1,979 y la seg~ 

da de 1, 980 a 1, 986; etapas ~n las cuales el petróleo ( x) jugó un -

rol definitivo en la estructur~ción de la Balanza·eornertial. 



Hásta 1,962 tenemos que el 72% de las importaciones perua

nas del GRAN, est~ban centralizados en un !reducido numero de 

productos como es el petroleo; gasolina de aviacion, derivados 

del petróleo, artefactos electrodomésticos, cacao, máquinas de 

coser, camaras de refrigeracio~,etc. Proporción relativa en q! 

la importación de petróleo y d~rivados significO para 1,~61 y 

1,962 aproximadamente el 50% del total importado. 

Hecho de notable dependencia en este producto, que se susci 

to como consecu~nci~ d~l consumo interno cada vez mas crecien

te; en dichos anos solo era cubierto en un 60% por la produce 

cion nacional, eato es que el resto se constituia en demanda a 

ser cubierta por importaciones. Esta dependencia de petroleo -

fue revertida a partir de 1,963 debido al inicio de ·la produc

cion de la selva, que permitio el autoabastecirniento del pais 

en materia de hidrocarburos. T~citamente este hecho ha origina 

do fa disminución del valor importado del GRAN, como que la ~.!: 

ticipacion del Ecuador en las importaciones peruanas queda rel~ 

gada a un último lugar. 

Sobre lo citado, es de importancia destacar el efecto gravi

tacional que produjo el incremento de la produccion y producti -

vidad de los proyectos petroleros en el ÑOr-üriente Peruano; m~ 

didas que en todo caso se han constituido en Proyectos Liberado~ 

res y generadora~ de divisas, por cuanto de esta situacion de -

enorme dependencia de producto import~do (40% aproximadamente • 

respecto a las necesid~des de consumo); se paso a ser autosufi 

cientes y con saldos excedentarios, a ser colocados en el exte -

rior. 
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Sin emb~rgo en los ultimas anos, basicamente entre 1,965 y 

1,9bb se vienen enfrentando dificultades en el abastecimiento 
# 

de combustible, sienao neces~rio recurrir a 1~ importacion del 

mismo. Empero, los recientes ballazgos energ. eticos en· el v_ah 

lle de La Colpa y en El Plat~nal en la, selva peruana, sus ten . ._ 

tan un futuro optimista en el plano energetico, en virtua a q~e 

posibilitaría no sólo dejar de importar y poder autoabastecer~ 

nos, sino que incluso permitirá recuperar la condicion de expo~ 

tadores de este vital recurso. 

Finalmente, del analisis por uso O Destino económico de las 

importaciones de crudo de petrOleo, los otros productos que de 

manera importante han gravitado en el v~lor de l~s importacioft 

nes~ parecen ser calificados como bienes de consumo; principal-

mente, esto es de ~onsumo final y suntuario no revertible pos-

teriormente en gestiones empresariales y en el cr~cimiento de -

la economía propiamente dicha. Aspecto que estimo, estuvo ale 

jado de los line/ilmJ.entos del "Modelo de desarrollo hacia aden -

tro 11 , el mismo que limita l¡¡¡s importaciones de bieries termin¡¡¡-

dos a fin de que el pais nuestro, asuma 1/il responsabilidad de -

realizarlos. 

Dentro ae la concepción establecid¡¡¡ es necesario deslindar 

que l/ils importaciones de petro!eo bien obedecieron a requerí -

mentos estrategicos; mientr¡¡¡s que las otras ya seri¡¡¡l¡¡¡aas y de 

¡¡¡lguna forma contrapuestas al modelo de desarrollo, se realis 

za~ron al amparo de los mecanismos integracionistas; esto es ·al 

Programa de Liberacion y el Arancel Externo ~inimo Comun; pri~ 

cipalmente, el cual fue analizado en el primer capitulo. 
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4.2 • .).- .t-ROYECClONES DE IMPURTACIONBS DEL GRAN 

A fin de Observ~r la tendencia historica de las impor-

taciones proven1entes del resto de los paises miemoros del ür2 

po Andino, se hii consi&a'rado conveniente aplicar el hétodo de 

los ~inimos Cuadrados ~Y= a + bx); a la serie histórica 1,970 

-1,9ób de las importaciones. 

~n tal sentiao, para ootener la ecuación lineal que se cita 

sigo el procedimitintc cigulente: 

AfilO S 

1978 

1979 

19d0 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

19~6 

N = 9 

CUADl~O NU 11 

IM.l:Oí:<T.ACION.!!;S Pt;H,_,A,LAS Dl:L GRAN 

( Hiles de Dól.Jres ) 

y X X E. 

77164 - 4 16 

55670 - 3 9 

107832 - ?. 4 

139937 - 1 1 

109315 o 1 o 

6-8941 1 1 

67179 2 4 

80800 3 9 

141333 4 16. 

P= 848171 z-x = o L.X2= 60 

X y 

- 308656 

- 16.7010 

- 215664 

- 139937 --

:-l~~M;l __ 
-

68941 

134358 

242400 

565332 

1 2:XY = 179764 
i 



m. = 9 

~Y = 84ol'll 

2:X=O 
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'l= 94241 

X= u 

!:XI= 179764 

Mallando las razones "a'~ y "b'' de la ecuación lineal, tene 

mos: 

b=n%;xy 

2 n.f:,x 

a = Y - bx 

y :}:Yi 
n 

(Z:::x) (l:y) 

- ( 1:. ~~ 

X =!Xi 
--n 

Reemplazanao valores para "b" tenemos: 

b = 179764 o 
60 o 

para 11 a 11 tenemos: 

a = 94241 2996 (O) 

a = 94241 

Reemplazando la ecuacion lineal tenemos: 

Y = 94241 - 299b (x) 

seguidamente, con el objeto de efectuar el analisis de la ten-

dencia historica de la serie; asi como la proye~cion histori -

ca de las importaciones sustituimos (x), por el valor corres -

pondiente a los años pertinentes, esto es efectu~mos el proce -

dimiento siguiente: 
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CUADRO N° 12 

'J.'ENDENCIA DE LAS IMPORTACIONES PE;RUANAS DEL GRAN 

ANOS 94241 2996 ( X ) ESTIMACION 

1978 94241 2996· - 4 82257 

1979 94241 2996 - 3 8:;253 
1 

1900 94241 2996 
1 

- 2 ob249 

19b1 94241 2996 - 1 91245 

1982 94241# 2996 o 94241 

19d3 94241 2996 1 97237 
- 19d4 94241 2996 2 100233 

' 
1985 94241 2996 3 103229 

1 

1986 94~~1 2996 4 1 106225 

1 1987 94241 2996 5 109221 

1988 94241 2996 6 112217 

1989 94241 2996 7 115213 

1990 94241 2996 8 118209 

Fuente: Procesado por Br. V.A.T. 
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ACm cuando la tendE!nci.íit histórica obtenida reporta estimac.i.Q. 

nes ascendentes, un análisis indepencüente a la tendencia hist.Q. 

rica y desprovisto de algunos' iictores que el bravo plazo no pr! 

senta, como es el caso de la independencia en el aproviaiona.oui.e,a 

to de los instrumentos de poli tic a economica nacional, tal es,:l

el caso de la poJlflt-1-na•·::'··~ arancelaria que permite al .breve p.1«

zo distinguir; que si bien el valor de las importaciones prove -

nientes de la Subregion, mostraran una tendencia ascendente, •s -

ta va-riación in cremen t¡ü sera menor a la obtenida por el desarr.2_ 

llo matematico. 

Aclarando la incidenci~ de la politica arancelaria como fac~

tor limitante al crecimiento de las importaciones de la Sub-re -

gion, hay que sen2lar que el tratamiento unico de los paises mi 

embros de las importaciones contenidas en el Programa de Libe~a -

cion, es el de ap.1icar un Arancel Externo Minimo Comun, previo al 

Arancel Externo Comun; el mismo que estipu.1a niveles arancelarios 

semeJantes para su aplicacion, por parte de los paises miembros 

a .las importaciones de terceros p-ises. Niveles que si son men.2, 

res al arancel nacional puede ap.1icarse cualquiera de ellos; pe -

ro si es mayor en ningun caso se aplicara el .íll:'ancel nacional. En 

este sentido considero, que en este momento que el Peru ha reoaj~ 

do su arancel nacional muchos productos comprendidos en el Progr~ 

ma de Liberacion actual~snte provenientes de la Subregion podran 

ser desplazados pur los productos provenientes de terceros paises 

toda vez que un aran~al nacional reoajado aperturara el ingreso de 

mercaderías provenientes de terceros paises, con características 

~ompetitt•as q~e euperen las actuales diferencias ar&ncelarias que 

en anterior oportun~aad hacia mas dificil su ingreso~ 
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4.j.- .AN.ALISIS DE L.AS I;viPORTACIONES PROCEDENTES DEL 

GRUPO ANDINO 

Bajo este •n•üisis aprec1amos cual es ü1 magnitud del 

valor de las importaciones provenientes del ~RAN con respec -

to al total de ~as importaciones que el ~er~ efectúa~ De es -

ta forma observ•mos el incremento r~~ati~o de las importacio -

nes prdvenientes del GRAN distinguiendose que hasta 1,917 es

ta, muestra una tendencia 6reciEnte, alcanzanctose p•ra dicho · 

afto 3~~,673 US$ ~e~ total de las importaciones efectuaaas por 

el ~eru. Nive~ de comercio, que proveniendo del GRAN es bas -

tante significativo; aun cuando dicho ingreso se debiO a la 

urgente necesidad de cubrir requerimentos estr•t&gicos lPetró 

leo). 

Asi mismo, encontramos que para 1,9~0 en •delante la signl 

!ic•ci6n relativa disminuye con respecto al total de las impo~ 

taciones, hecho que con seguridad se debió a la brusca dismin~ 

ción de las necesidades de importación de hidrocarburos, sust1 

tuida con producc~ft nacional, asi como tambi&n a los efectos 

de la recesión económica nacion•l que caracteriza el último p~ 

riodo. 

De igual man~ra, not~~os medidas de política económica que 

incidieron directamente para que se redujera las importaciones 

estas medidas se orientaron • regular y controlar las importa -

Ciones en armonía a los indicadores economico-financieros que 

acusaoa el pais. Es as1, como se crean disposiciones referidáls 

• la aplicacion del R&gimen de Licencia }Jrevia, como requerime.!! 

to o requisito indispensable para importar; como tambi~n se in-
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cremen tan y promulgan l•s listas de productos de importacion 

restringida, prohibida y susceptibles de importarse, con el 

consentimiento del sector respectivo. 

De las limitaciones cit•das, debe señalarse que ellas con 

toda seguridad impidieron el crecimiento de las importaciones 

provenientes de la Subregion, que, añadida con la produccion 

y aoastecimiento interno con petroleo nacion•l, permitio al 

Gobierno racion•liz•r la utilizacion de diversas; proporcio»a 

n•ndo en dicha epoca los recursos escasos de moneda extranje -

ra, con criterios estr•tegicos de prioridad nacional y de pr2 

curar el crecimiento y desarrollo económico anhelado. 

En resumen, que 1• menor representación del valor de las !m 

portaciones provenientes del GRAN respecto al total importado 

por el pais, se explica fundamentalmente por el incremento de 

la producciOn nacional de petrOleo (significativa, aUn sin al

canzar sus niveles potenci·ales) y tambien por la serie de me~,! 

das de política economic~ dispuestas por el gobierno; y, que -

en todo caso responde a solucionar una situacion coyuntural por 

la apremiante direccion económica que acu~a el pais en estos ti 

empos. 
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CAPI'l'ULO V 

BALANZA COMERCIAL CON EL GRUPO ANDINO 

Luego de haber analizado de manera independiente cada una 

de las variaoles (Exportaciones e lmportaciones) del comercio 

con el GRAN conviene estudiar su Balanza Comercial; ea decir, loa 

saldos alcanzados por el en dicho comercio. ~ara tal fin, se 

analiza dicho comercio a nivel de paises en el periodo 1,970-1,98b 

Bl an~lisis del comercio a tal nivel permitira ir proporcio-

nandonos conclusiones respecto a las perspectivas que significan -

para el comercio peruano el establecimiento de las actuales relaci2 

nes comerciales con el grupo de paises que cQnrorman el GRAN. 

5 • .1 .J:<ESULTADO EGOI\OM1CO DE LA t~ALANLíA COfv'l.!!,;RCIAL CON GRAN 

De la ~nformacion proporcionada por el Cuadro ~u 13, hay que 

se:rialar que en el periodo de estudio 1 1 9/0-1, 9ób se nota en la na-

lanza comercial ~eruana con el resto de paises del GRAh, dos situ• 

cienes diferentes: La ~rimera de ellas que comprende de 1,97u-1,9t9 

en la cual, la balanza Comercial fue tota~mente des1avoraole al ~~ 

ru; la segunda ocurrida a part~r de 1:986, donde .los saldos comer-

cialec fueron superavitarios. 

# 
Respecto al periodo 1,970-1,979, merece Observarse que ésta -

alcanzó saldos crecientemente deficitarios, es asi como de un sal -

do negativo de 18,385 miles de US$ F.O.B. a~canzados en 1,9~0, en -

1,977 dicho saldo negativo fue de 2H3,311 miles de USI F~O.B. Es 

to es que dicho saldo se vio incrementado en 15 veces m«s aproxima -

dameate lo cual conf~rma la alarmante situacion que venia oc~rrien 

do en el pais. 
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cUADRO N° 13- a 

BALAN~A C0!>1ERCIAL PERU - GRUPO ANDir'O 19'10-1,9b6 

(Miles de DóLares) 

1970 1971 1972 19'73 1974 
BOl, IV IA: 
EXPORTACIONES FOB 1989 2016 2758 3348 'l3f>;lj 

IMPORTACIONES CIF 673 5276 10545 10499 5551 

BALANZA COMERCIAL 1316 -3260 -7787 7115 1817 

COLOMBIA: 
EXPORTACIONES FOB 9475 9427 8509 ~.11987 21101 

1 

IMPORTACIONES CIF 26718 29414 38811 38960 2987.4 

BALANZA COMERCIAL -17243 -19987 -30302 -26973 -8773 
' 

ECUAOOR; 
EXPORI'ACIONES FOB 2856 4155 .1;.~·-304 6564 11983 

IMPORTACIONES CIF 58o9 7392 7787 14930 70'1'51 

BALANZA COMERCIAL -2953 -3237 -3483 -8366 -58768 

VENEZUELA: 
EXPORTACIONES FOB 5307 5429 3372 9412 8006. 

IMPORTACIONES CIF 4812 9405 15094 20150 33962 

BALANZA COMERCIAL 495 -3976 -11722 -10738 -25956 

ill{!.!J20 ANDINO 
EXPORTACIONES FOB 19627 21027 18943 3134?' 48458 

IMPORTACIONES CIF 38012 51487 72237 84539 140138 

BALANZA COMERCIAL -18385 -30460 -53294 -53192 -9168o 
·-·-

Fuente: Informaci6n correspondiente a los listados de la 

JUNAC. Mayo l,9d6 •. 

• 
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.l!:n principio uay que senalar que éste crecimiento desmesurado 

de los saldos negativos, se debiO principalmente al incremento ~. 

desproporcional del valor de las importaciones respecto al crecim 

!!tiento de las exportacionec. Es el caso del ano l, 9TI en que las 

importaciones alcanzar~n su m~s alto indice de crecimiento equiva

lente al 935.6% respecto al año base~ esto es, consiaerando eL va

lor absoluto del afio base 1,~70 por parte de las importaciones.· 

Los netativos saldos comerctales obtenidos por el Peru con el 

GRAN, se han originado en mayor medida principalmente por la situa 

ci6n de crisis que viene asumiendo el pais; como por la incoheren

te existencia de una politica económica lQcida que exprese conaici2 

nes aparentes para la exportacion. A elLo es necesario sumar que -

hasta 1,977 la Economia ~eruana requeria de hiarocarburos importa

dos en un 40% para atender los requerimentos de la estructura pro

ductiva peruana, hidrocarburos cuyos precios en el mercado interna

cional mostraban un compor~3diento inflacionario. 

Es necesario explicar que lo anteaicho es totalmente sustentable 

toda vez que hasta fines de los setenta, no encontramos mayores e_2 

timulos al sector exportador, ni siquiera un medio de equilibrio ~~ 

ra sus negocios, ya que con un proceso inflacionario galopante en el 

medio, se siguió manteniendo un tipo de cambio fijo que en vez de a 

lentar, descentivó al exportador, alentanao por ~l contrario al im -

portador como al productor del exterior. Bl efecto negativo que acu 

so al exportador se produce toda vez que la recaudación de sus ven -

tas en dólares al cambio fiJO no le permitia siquiera cubrir los co! 

tos normales, como aqu~llos provenientes del proceso inflacionario 

que nuestra economia veniQ absorvienao. 



GUADRO N° 13 -b 

bALANZA COMERCIAL PERU - GRUPO ANDINO l,9?u-1 19ó6 

(Miles de DólQres) 

1975 1976 1977 19?8 
BOLIVIA: 
EXPOI~TACIONES FOB 5770 6468 12069 22379 

IMPORTACIONES CIF 537.5 2877 6066, ?689 

BALANZA COMERCIAL 395 3591 6003 14690 

COLOMBIA: 
IXPORTAC10NES FOB 16766 12036, 18567 38668 

IMPORTACIONES CIF 32550 29761 31203 17645 

BALANZA COMERCIAL -15784 -17725 -12636 ~1023 

ECUADOR: 
EXPORTACIONES FOB 10701 17219 21715 38262 

IMPORTACIONES CIF 119643 177643 159555 5183 

BALANZA COMERCIAL -108942 -160424 -137840 33079 

VENEZUELA : 
EXPORTACIONES FOB 9725 146'71 

IMPORTACIONES CIJ.i' 116984 69253 

BALANZA COMERCIAL -107.259 -8158l 

®Ul:Q ANDINO; 

20011 38823 

158849 46647 

-138838 -7824 

1979 

106,775 

11925 

94850 

69600 

12994 

56606, 

107124 

5880 

101244 

71302 

24871 

46431 

BXPORTAC~NBS FOB 42962 50394 72362 138132 3548o1 

IMPORTACIONES CIF' 274552 306 534 3.55673 77164 

BALANZA COMERCIAL -231590 -2.56140 -283311 60968 

55670 

299131 

Fuente: Información correspodniente Q los listados de la 

JUNAC. Mayo 1,986~ 
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Sumada a ella podemos notar la existencia de estrategias poco 

eficientes, incapaces de conducir o de reforzar el ~nimo exportad& 

or, debido a que erroneament~ se seguia persistiendo en atacar los 

resultados del mal; y~ no las causas y raices que originaban el m~ 

como en el caso de elevando los aranceles a fin de que recorten las 

importaciones; aun a costa de fomentar la ineficiencia e incompet~n 

c¡a que ll la postre genera el proceso :hn:Uacionariil que aun Iive -· 

el pilis •. 

De otro lado, hilstt.l 1,9/Jr notilmos que las crecientes importa -

ciones de hiárocarburos cot.ldyuvaron .,. la acentuaciom de saldos n! 

gativos ill Per6. Situación que .,. part1r de l,97b fue totalmente -

diferente en r•zón de que las exploraciorues petroler•s en el ürie_a 

te peruano, permitieron cubrir los requerimentos internos de petr2 

leo; como desplazar las importilciones y requerimentos con Venezue

l~ y el ~cuador principillmente. Sin embt.lrgo, con el gobierno mili~• 

tar de la segunda fase; notamos ze la puestt.l en vigencia de politi 

cas mas coherentes, relativas a la instalacion de un tipo de cambio 

flotante, mooificación de la tasa de interés, promulgacion de in 

centivos específicos al productor y comerciante exportador los ea 

cuales se orient~ron ll modiíicar la estructura de las exportaciones 

como a reactivarlas; proposito q~e na venido observ~ndoae a través 

de incremento del valor de las exportaciones, en especial de ~as 

denominilut.ls NO Trildicionales. 

Precisamente, lil continuidad de estas políticas, de~ermina que 

en los aftos subsiguientes la tendencit.l se mantenga, aunque hay que 

sent.llilr la t.lparicion, en los (:lltimos años l.9c6, l,9b'/, de resul -

tt.ldos negiltivos que de mantenerse pueaen significar un grave dete

rioro pt.lra el cumplimiento de los objetivos s~rlal~dos. 
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CUADRO N° 13 - e 

BALANZA COMERCIAL PERU - GRUPO ANDINO 1,97,0-1,986 

(}~les de Dólares) 

r---------------~-------------------------------------------------~ 

19d0 1981 1982 1983 1984 19tl5 198~ 
BOLIVIA; 
EXPORTACIONES FOB 79351 33830 22492 13367 20721 13176 (i768 

IMPOHTACIONES CIF 26629 

BALANZA COMERCIAL 52722 

COLOMBIA: 
EXPOR'l'ACIONES FOB tll813 

IMPORTACIONES CIF 31125 

BALANZj COHERCIAL 50688 

- .ECUADOR: 
EXPORTACIONES FOB 92239 

H1PORTACIONES CIF 16110 

BALANZA COHERCIAL 76129 

VENEZUt:LA: 
EXPORTACIONES FOB 54721 

IMPORTACIONES CIF 33968 

BALANZA COMERCIAL 20753 

GBUPO ANDINO : 
EXPOI\'l'ACIONES FOB 308124 

IMPOR~ACIONES CIF 107832 

BALANZA COHERCIAL 200292 

25286 23235 17818 . 8577 12000 12066 

8554 -743 -4451 12144 -1176 -3298 

131824 1238~-7 41731 6778d Tl07:5 45298 

48572 32664 22180 23336 29600 73433 

13252 91183 19551 44452 47475 -28135 

29692 1.¡.?.657 23869 15041 72373 11866. 

22641 32524 6181 3443 8000 76$0 

7051 10133 17688 11598 64373 4206 

47265 49960 26637 48354 41171 45451 

43438 20892 22762 31823 31200 48174 

3827 29068 3875 16531 9971 -2723 

242611 238956 105604 151904 190200 111383 

139937 109315 68941 67179 tl0800 141333 

102674 129641 36663 84725 109400 -29950 

Fuente: Información correspodniente a los listados de la 

JUNAC •. t·1ayo 1,986. Los dat.)c de 1,936, correspO_!! 
den a Ju110 de 1,987. 
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5~2 EVOLUCION DEL INTERCAMBIO CON EL GRAN 

Este an~lisis se refiere al inter~ambio comercial peruano 

con el resto de paises miembros del GRAN, que nos llevara a obt~ 

ner conclu~iones respecto al nivel de las exportaciones, como de 

lras importaciones que el Peru erectua con dichos piüses. Debo se

ñalar que este analisis esta dirigido a destacar la importancia 

de las transacciones alcanzadas con cada pais. 

~.2.1 Respecto a las importaciones.- Seg6n el cuadro N° 13, ~ata

mos que el crecimiento de las importaciones han sido ascendentes 

en m~or grado que el r~giatrado por las exportaciones al GRAN. 

El Perü desde 1,970 a 1,9'l6, ha venido efectuando tanto im

portaciones como exportaciones, como pais integrante del Acuerdo 

de cartagena • Adicionalmente, recien a partir de 1,973 con la in

corporacion de Venezuela, héil venido efectuando al Peru tr•msacci.2, 

nes con dicho pais. 

Del cuadro anterior se desprende que en el periodo 1,970 a -

1,973 las mayores importaciones han provenido de Colombia, que gan 

sido valores ascendentes al 60.2% (1,~70); 56.2% (1,971); 59.2%

(1,972); 43.1% (1,973). Para luego ser Ecuador en el periodo 1,974 

-1,':1'1'1 el princ~pal pai·s del GRAN que el Perú le efectuaba import_! 

ciones ascendentes &11 45.8%' (1,974); 41.4% (1,975);53.4% (1,976) ; 

45.b% (1,917); en este periodo luego del Ecuador, encontramos a los 

productos provenientes de Venezuela, con un valor de 62.1% (1,97b). 

Como se na mencionado debo señalar que la mayor participacion 

de las importaciones provenientes del total de las importaciones -

provenientes del URAN, se han debido preí'erentemente a la necea_! 
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dad de sustituir yjo suplir con hidrocarburos de origen importa-

do las urgentes necesidades de petróleo, aspecto que pau~atinamen~ 

te vá en desmedro de la Economía Peruana, toda vez que 1os mayores 

precios han repercutido en la rorm¡¡cion del proceso inflacionario 

del que aun no puede salir el pais. 

Finalmente, debo señal¡¡;;:- que en l,9o5 el valor total de las i,! 

portaciones ascendieron a ~ó, 000 miles de US$ equ~ valen tes al ¿¿_. '?l 

porcentuarnente definido en relación al valor import.ado en 1,97'/. JiA 

lineas generales , la tendencia decreciente se mantíe:1e hasta el f!, 

nal del periodo de estudio, debido a la acentuacion de las políticas 

antes descritas. 

5.¿.¿ Respecto a las Exportaciones.- Así mismo, apreciamos que l~s 

exportaciones al GRAN muestra unatenae n.cia inestable, disti_!! 

guiendose que en 1,~~~ se ha alcanzado el mas alto valor de exporta -

e ion del periodo l, ~'10-1, 9b6, ascendente a 354, uUl US$ que significa 

el 1,600% de incremento respecto al año base l,Y70. 

Los saldos negativos en desmedro de la econom1a peruana, se han o 

riginado principalmente por la carencia de una adecuada pOlítica ec~ 

nomica; capaz de fomentar el atr~ctivo de exportacion, esto es de 
# 

crear las condiciones propicias a íin de que las .acciones de expor -

tacion son viables. Aspecto que hubiera sido provechoso ~ara el pais 

toda vez que ella huoiese significado impedir, que en parte prOsp_! 

ra se acentfia el tenorneno inflacionario, que aUn acusa el pais. 

Einalmente, cabe senalar que el Acuerao de lntegracion Subregi2 

n.al requiere para su ma;:y·or cur!úCi111iento, la divulgacion por parte ae 

las instituciones oficiales, de su problematicQ y mecanismos de int~ 

gracion, como de los prograr:1as sectoriales de desa!'rollo industrial. 

c.l fi ll 
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a fin de que el productor y comerciante exportador disponga ae 1~ 

informaciOn necesaria sobre los requerimentos, precios, produccion · 

aranceles, grava;nenes, restricciones, etc. 

5.3 RESULTADO Y PERSPECTIVAS DE CO~':~PCIO CON EL GRAN 

De acuerdo a la iniormacion est¡¡dit>tlCiil descrita, el nivel de las 

exportaciones e impor~aciones al GRAN respecto al total del comerclo 

con el exterior, que para el c•so de ias exportaciones al ~RAN,ést¡¡s 

significan el 5.?7'0 eDl! pro¡¡jedio respecto al total, exportado por el P.! 

fs. ~ en el caso de las importaciones al GRAN, notamos que éstas si~ 

nific•n el 9.0% en promedio respecto al tot~l importado por el p~is. 

En relacion a 1• mayor importanci~ de las importaciones del GRAN 

en relacion a las exportaciones; cabe señ•lar que esta relación se 

estimil_ que en lo futuro se presente a la inversa, apreci.ndose que 

han des•parecido relativ•mente las causas que influyeron negativ•meB 
# 

te en la consecuciOn de los Silldos negativos, tal ~s el caso del a~ 

tosostenimiento de hidrocarburos, sin embargo la ausencia de aplica-

cion de una política economica coherente, frente a la actual sit~ 

•ciOn por la que transcurre el pais, dificulta tales logros, tal co 

mo se refleja en el año 1,9ob. 

A ell~ hilbria q~e ilgregilr que pilfses como Bolivia y Ecuador bene -

íiciados con su política de menor des¡¡rrollo econOmice relativo, es -

tan iniciando su proceso de desgrilvacio~ ilutomatica, contenido en el 

programa de liberacion. 

En ~se sentido, se estima que el Acuerdo de Integración Subregio -

nal, adem~s de ir en la busqueda de un crecimiento armonice y soste -

nido; debe conformar un bloqu~ de intereses comunes inafectos a con~• 

niencias de terceros pilises. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6 •. 1.- CONCLUSIONES.-

a) Los p•ises subdes•rroll•uos del •rea •naina tienen la P2 

sibilidad de su crecimiento y desarrollo económico medi•nte acue! 

dos y Pactos, cuyos resultados deben proyect•rse no sólo a alean:~ 

zar los ObJetivos y metas de intercamb~J comercial, sinó tambien 

establecer mecanismos adicionales de tratamiento soore arancel , 

programas de liber•cion,etc.; buscando el comercio reciproco con 

mayores ventajat para sus miemb~os integrantes, respecto a paises 

aJenos al GRAN. 

b) Uno de los impases encontrados en el pro~oso de integra 

ción de la subregion andina, ha sido la falta de creeibilidad en -

el exito futuro de este Pacto por parte del gobierno, que se ha s~ 

cedido en. cad-. pais, quienes ponen en priictica medid•s diferentes 

a las postul•das por el Pacto, t-.lbs como el tratamiento.al capi

tal extranjero, precios y -.ranceles; los mismos que -.tent•n al exi

to dtü GRAN. 

e) El marcado deterioro del comercio subregional en el Pacto -

Andino en los ~ltimos ados, es un grave sintome de la delicada si~ 

tuacion por la que atraviesa el Grupo Andino. El escaso dinamismo -

se debe especialmente a las continuas violaciones del acuerdo ori -

ginal y se traducen en fuer~es restricciones a las importaciones 

. provenientes de los paises socios. Dichas restricciones son moti 

vadas por la similituj de productos que se elaboran ~n los paises 

miembros del G~upo. Asi, s~ ha llegado a una situación de fuerte de 
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pendencia entre ellost que desalie~ta el Acuerdo Suoregional. 

d) Los resultados del intercambio comercial con el GRAN en 

el periodo de 1,970-1,9oó puede observarse que tuvieron resul-

tados deficita~ios para el pais, debido al limitado valor de ex~L~
# 

exportación en comparación a las importaciones que se han ido 

incrementando; situaciOn que ~tect6-a casi toaos los paises del 

ares, con excepcion de Chile, que mostro resultados positivos -

e) En el intento de mejorar las relaciones deficitarias, el 

~erU aplico medidas de incentivo y de fomento a las exportacio -

nea, especialmente las No Tradicionales, entre ellas tenemos, 

programas como el CERTEX y el FOPEX, sin embargo estos han sido ~-~~ 

desvirtuados en su aplicacion. 

f) El volumen export;do en el marco del GRAN por el Peru, so-

lo ha sitnificado el 10 por ciento del total exportado en rorma 

general, debidO ~l poco apoyo del estado y del sector empresa 

rial, el primero porque no imp~e~enta medidas correctivas para -

super~r los vicios y practicas inconerentes encontradas en las 

operaciones con CEHTLX principalmente, los segundos porque no cuen 

tan con el apoyo financiero por parte del ~~tado. 

g) stro de los aspectos limitantes del comercio con el ~acto 

Andino, na sitio para el Peru el empleo par~ su produccion de ins~ 

moa importados de caracter tradicional y que tudavia no hemos en-

contracto la sustitución efectiva de el~~s; en estas condiciones 

las exportaciones tienen un alto contenido de divisas, las mismas 

que no pueden ser solven~~d~s por el comercio con el Pacto Andino. 
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6.¿ ~- ~ECOMENDACIONES.-

a) Para asegurar el exito en la política de integracion 

que nos conduzca como un medio de desarrollo econOmice, se de -

be desarrollar la mntalidad integracionista con los paises veci 

nos, buscando la mayor vinculación e identificacion social, m~ 

tal y tradicional, desde los centros de educacion y la concien-

tizacion ciudadana. 

b) Para partiéipar con exito en el intercambio comercia..L 

con el GRAN, es necesario que el Perú diversifique su producción 

pues en muchas actividades resulta poseer una producción depen -

diente a los insumas provenientes del exterior, cuyas ventajas 

comparativas son favorables para otros paises. 

e) El Perú como integrante del GRAN debe participar en -

forma más activa en los programas de intercambio, corriguiendo 

las dificultades iniciales e instrumentanao mejor los mecanismos 

de intercambio que por su ubicacion geografica estrategica pre-

sentan mayores ventajas de exito comercial. 

d) El intercambio comercial informal que se desarrolla en 

las fronteras debe ser instrumentada para encarar una realidad 

.íintes que ignor.íirl.íi, pues en estas operóilciones participan un g-

gran contingente de est.íis localid2des. 

e) Es necesario un adecuado Programa de Industrializacion 

para evit.íir la competencia exagerada; p.íir.íi ello, Be requiere del 

estudio de prog1am~a de desarrollo industrial diferenciado, de 

acuerdo a las ventaJas de cada paia, para elentar el interc.íimbio 

de la region. De esta forma ~1 comercio subregional se convertí -
íJt 

ra en uno de los caminos de mayor viabilidad para alcanzar el de-

sarrollo .iiutonomo regional del GRd .. 
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