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Capítulo I 

Introducción 

 

La inestabilidad del comercio bilateral entre Colombia y Venezuela radica en un contexto 

político con efectos sociales y económicos, que se presentaron dentro del gobierno de Andrés Pas-

trana (1998-2002) relacionado con las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC), de-

bido a que su programa de gobierno se caracterizó por el proceso de negociación, el proceso de paz 

estaba orientado a conseguir apoyos políticos y financieros en la comunidad internacional para la 

solución del conflicto armado interno colombiano; sin embargo, fue un proceso de dialogo fallido 

que estuvo acompañado por gobiernos de varios países, organizaciones multilaterales, organizacio-

nes no gubernamentales (ONG) y sectores de la sociedad civil colombiana y extranjera.  

Dentro del proceso se destaca que existió un fuerte vínculo con el país vecino Venezuela, ya 

que en agosto de 1999 el expresidente Hugo Chávez con mandato de 1999-2013, afirmó pública-

mente que se reuniría con voceros de la guerrilla de las FARC sin consultar al gobierno colombiano, 

ocasionando un deterioro frente al apoyo y confianza entre a los dos países; por lo que demuestra 

que las relaciones políticas no comprendían fines en común, y dichas situaciones se volvieron anun-

cios reiterativos, pues Venezuela demostraba una fuerte tendencia a apoyar de manera política a las 

FARC, otorgándoles incluso estatus político, ya que reconocía e invitaba a líderes de dicho grupo a 

diferentes eventos en Caracas. 

No obstante, frente al marco de diferencias entre ambos gobiernos se evidencia que se gene-

raron fuertes incidentes diplomáticos, como casos puntuales se encuentra que, en febrero de 1999 el 

presidente Hugo Chávez declaró la neutralidad del gobierno de Venezuela en el conflicto del Estado 

colombiano con la guerrilla, siendo que esta declaración marcó un alejamiento de las posiciones en 

materia de política exterior y comercio internacional. Adicionalmente, se afirma que en mayo de 

1999 a raíz de los choques e intereses políticos se produjo la crisis del transporte transfronterizo, en 

donde, Venezuela prohibió que los transportistas colombianos, transitaran libremente por el territo-

rio venezolano, a pesar de que así lo establecía la normativa la comunidad de naciones andinas 

(CAN).  

Bajo las condiciones actuales de comercio en el mundo, se evidencia la importancia de este 

en la economía nacional, entre estos factores se encuentra el comercio bilateral entre Colombia y 
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Venezuela, que comprende una relevancia fundamental para determinar las causas y el impacto ha 

tenido en el crecimiento de sus economías y el desarrollo de la balanza comercial. No obstante, el 

análisis de los conflictos políticos, sociales y económicos en el comercio bilateral de dichos países 

es elemental para tener las herramientas sustanciales para comprender los impactos económicos de 

los conflictos en el intercambio comercial entre ambos países. A través del análisis de variables 

económicas como el comercio internacional, la inversión extranjera y los flujos de capital, se podrían 

identificar los efectos negativos que los conflictos políticos y sociales han tenido en las relaciones 

económicas bilaterales. Destacando, la importancia de identificar las causas y efectos debido a que 

el comercio internacional comprende un roll bastante significativo en el curso y ciclo de la econo-

mía. 

 

 

Justificación 

 

Históricamente, Venezuela ha desempeñado un papel significativo como socio comercial 

clave para Colombia. En el año 2005, el país vecino representaba el segundo destino más importante 

para las exportaciones colombianas, con una destacada participación del 14.5%. No obstante, esta 

cifra ha experimentado una marcada disminución, alcanzando apenas el 2.7% en el año 2022. Este 

declive se atribuye directamente al prolongado conflicto bilateral que ha caracterizado las relaciones 

entre ambos países a lo largo del periodo 2005-2022. 

La importancia de Venezuela como socio comercial se cimenta en diversos factores. En pri-

mer lugar, la proximidad geográfica, con una extensa frontera compartida de más de 2,200 kilóme-

tros, facilita el intercambio comercial y la inversión entre ambos países. Además, la complementa-

riedad económica entre Colombia y Venezuela, donde el primero es un exportador de bienes manu-

facturados y el segundo un exportador de petróleo y gas, ha contribuido históricamente al fortaleci-

miento de sus lazos comerciales. 

Los aspectos sociales y políticos, por otro lado, han desempeñado un papel crucial en la 

evolución de la balanza comercial. El conflicto bilateral iniciado en 2005 ha generado efectos nega-

tivos palpables en el intercambio comercial entre ambos países. La migración masiva de venezola-

nos hacia Colombia ha alterado la demanda de bienes y servicios en Venezuela, afectando directa-

mente las exportaciones colombianas. Asimismo, el aumento de la inseguridad en la frontera ha 

obstaculizado el transporte de bienes y servicios, generando un impacto negativo en el comercio 

bilateral. A nivel político, el cierre de la frontera en 2015 y las tensiones diplomáticas subsiguientes 

han tenido consecuencias desfavorables en el intercambio de bienes y servicios entre ambos países, 

reduciendo significativamente su capacidad para llevar a cabo transacciones comerciales y afectando 

negativamente las exportaciones colombianas. 

El propósito fundamental de este trabajo consiste en examinar de manera exhaustiva el im-

pacto que los factores políticos, sociales y económicos han tenido en la balanza comercial entre 

Colombia y Venezuela, especialmente en el periodo comprendido entre 2005 y 2022, marcado por 

un conflicto bilateral que ha dejado huellas significativas en las relaciones comerciales entre ambas 
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naciones. La elección de este intervalo temporal se fundamenta en varias consideraciones que po-

tencian la validez y pertinencia de la investigación. En primer lugar, la disponibilidad de datos a 

partir de 2005 ofrece la oportunidad de llevar a cabo un análisis riguroso y detallado de las variables 

clave que han configurado la dinámica del comercio bilateral. Esta sistematización de información 

facilita una evaluación precisa de la evolución de la balanza comercial en un periodo donde las 

tensiones bilaterales se manifestaron de manera palpable. 

Las fluctuaciones evidenciadas en la balanza comercial durante el periodo de 2005 a 2022 

se han revelado de manera más pronunciada, sirviendo como indicadores tangibles de las implica-

ciones de las acciones políticas y sociales en el conflicto bilateral. Identificar y analizar minuciosa-

mente estas variaciones resulta esencial para comprender integralmente la pregunta central de esta 

investigación. 

Título: 

 Impacto de los conflictos políticos, sociales y económicos sobre el comercio bilateral entre 

Colombia y Venezuela (2005-2022) 

Pregunta:  

¿Generaron los factores políticos, sociales y económicos un efecto negativo sobre la ba-

lanza comercial colombiana con Venezuela en el periodo 2005-2022? 

Hipótesis:  

Los conflictos económicos, sociales y políticos afectaron los flujos de comercio bilateral 

entre Colombia y Venezuela. 

Objetivo general:  
Evaluar el impacto del conflicto político, social y económico sobre el comercio bilateral entre 

Colombia y Venezuela, medido por la balanza comercial. 

Objetivos específicos: 
• Identificar hitos políticos y sociales que han afectado históricamente las relaciones diplomá-

ticas entre Colombia y Venezuela. 

• Exponer los principales productos exportados e importados de Colombia a Venezuela antes, 

durante y después del conflicto del comercio bilateral y analizar su comportamiento.  

• Realizar un análisis comparativo de los principales socios comerciales de Colombia respecto 

a Venezuela.  

• Analizar el comportamiento de la balanza comercial de Colombia y los factores macroeco-

nómicos que incidieron en ella, durante el cierre y   después de la apertura de la frontera con 

Venezuela. 

• Evaluar la economía colombiana en el marco del comercio internacional, considerando el 

impacto del conflicto bilateral con Venezuela, mediante la utilización de indicadores de aper-

tura y cobertura económica, y ventajas comparativas reveladas. 
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Marco teórico 

 

El presente marco teórico está compuesto de conceptos claves para analizar el impacto de 

los conflictos económico, político y social entre Colombia y Venezuela en el comercio bilateral de 

ambos países. Para esto, se expone la importancia de los conflictos en el comercio de ambos países, 

así como las causas, su evolución y etapas a lo largo del tiempo. Además, se expone el concepto de 

balanza comercial, comercio bilateral y de comercio entre naciones fronterizas.  

La relación entre Colombia y Venezuela ha tenido presencia de inestabilidad, la cual tuvo un 

incremento luego del año 2004, esta inestabilidad puede ser resaltada en los efectos sobre el comer-

cio bilateral (importaciones y exportaciones) y es causada por los conflictos político, económico y 

social entre ambos países.  

Las relaciones entre Colombia y Venezuela se pueden dividir en 5 etapas “Primero, un pe-

riodo que oscila entre 1830 y 1914, en el cual se buscó establecer las líneas fronterizas. Posterior-

mente, desde 1969 a 1989, la agenda bilateral se centra en el tema del golfo, dejando de lado temas 

prioritarios de orden social, económico y político inherentes a dos países.” (Roberto González 

Arana, 2014) como tercera etapa se encuentra el orden mundial luego del derrumbe del socialismo, 

la cuarta etapa se encuentra con el mandato de Hugo Chávez y Álvaro Uribe, y, por último, la quinta 

etapa con la llegada de Juan Manuel Santos a la presidencia.    

Por otra parte, para cumplir con los objetivos del trabajo, se destacan los siguientes concep-

tos:  

Balanza comercial 

 La balanza comercial es un registro que contiene el intercambio de bienes entre países, está 

compuesta de la diferencia entre importaciones y exportaciones. Este resultado podría ser positivo 

(Superávit comercial1) o negativo (Déficit comercial2). De la balanza comercial se puede obtener la 

tasa de cobertura, el cual es un indicador que se mide en porcentaje y mide la cantidad de exporta-

ciones que se pueden pagar con las importaciones en el mismo periodo. “Cuando las exportaciones 

superan a las importaciones, significa que la tasa de cobertura es mayor que 100, lo que implica un 

superávit en la balanza comercial. En el caso contrario, es decir, cuando las importaciones son ma-

yores que las exportaciones, el valor es menor que 100 y, por tanto, hablamos de un déficit. En este 

 
1 “Cantidad por la cual el valor total de las compras de los consumidores, las empresas y los gobiernos extran-

jeros a proveedores locales excede el valor total de las compras de los consumidores, las empresas y el gobierno na-

cional a proveedores extranjeros” (Perú, s.f.). 
2 Sucede cuando las compras de bienes extranjeros son mayores a las ventas de bienes hacia exterior.  
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último caso, por tanto, el saldo de la balanza comercial será negativo.” (La tasa de cobertura y otros 

indicadores claves para el comercio exterior, 2022). 

Dado que la balanza comercial se obtiene de los datos de importaciones y exportaciones se 

presentan las siguientes tablas correspondientes a balanza comercial de Venezuela y Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1:Elaboración propia por los autores con datos obtenidos del DANE 

 

Adicional a esto, hay diversos factores económicos que inciden en la balanza comercial, tales 

como la tasa de cambio 3o la tasa de interés4.  

Apertura medida por exportaciones:  Mide el grado de presencia en los mercados interna-

cionales con base en las exportaciones.  

Apertura medida por importaciones: Mide el grado de presencia en los mercados interna-

cionales con base en las importaciones. 

Apertura medida por el promedio del intercambio comercial: La economía se encuentra 

más presente en los mercados internacionales cuanto mayor es el grado de apertura, es decir, con la 

participación mayor de importaciones y exportaciones en el PIB.  

 
3 Relación entre dos monedas (Cantidad que se paga de moneda local por una unidad de moneda extranjera). 
4 Porcentaje de interés que se paga por utilizar una cierta cantidad de dinero.  

   Estados 

Unidos
   Venezuela    Perú    Chile Ecuador    Japón    Alemania    México    Canadá    Brasil    China

   Resto 

de países

2005 1.347,2 2.816,4 933,0 379,0 -41,6 813,8 -324,5 -394,5 -1.116,4 -46,8 -1.139,5 -1.226,2 694,4

2006 -22,0 3.147,9 1.288,8 198,5 -217,4 573,4 -549,2 -521,3 -1.610,4 -174,9 -1.568,4 -1.556,2 967,1

2007 -528,1 2.065,2 3.965,9 237,0 -239,6 567,1 -738,9 -603,7 -2.447,6 -310,8 -1.778,5 -2.220,0 975,8

2008 -366,0 2.999,2 4.930,2 145,9 164,8 704,2 -706,9 -888,8 -2.403,9 -417,6 -1.558,8 -3.759,1 424,6

2009 1.665,0 3.856,9 3.521,6 191,6 78,0 582,7 -444,2 -919,6 -1.663,4 -240,2 -1.459,7 -2.529,5 690,9

2010 1.559,4 6.821,9 1.131,5 376,7 368,4 992,8 -575,9 -1.298,5 -3.055,9 -220,2 -1.254,7 -3.275,4 1.548,7

2011 5.358,4 8.991,0 1.190,9 334,6 1.358,5 867,6 -831,7 -1.646,7 -5.144,2 -273,4 -1.322,4 -5.676,5 7.510,7

2012 4.023,0 8.244,0 2.053,4 688,9 1.283,6 846,8 -1.224,7 -1.783,7 -5.398,9 -599,5 -1.428,6 -5.859,8 7.201,5

2013 2.206,0 2.780,3 1.846,1 436,2 726,1 1.119,3 -1.011,5 -1.339,4 -4.436,0 -542,4 -866,7 -4.737,6 8.231,8

2014 -6.231,1 -3.185,6 1.567,1 15,3 116,0 995,1 -1.018,8 -1.815,7 -4.176,8 -416,9 -742,2 -5.397,5 7.828,8

2015 -15.580,5 -4.773,6 789,3 239,8 1,5 710,9 -633,9 -1.701,8 -2.806,0 -393,4 -807,6 -7.259,0 1.053,4

2016 -11.081,1 -1.007,0 443,9 392,2 -15,0 419,9 -628,6 -1.172,4 -2.361,3 -316,7 -1.034,5 -6.870,5 1.068,9

2017 -5.950,4 -802,5 116,4 496,6 373,9 772,6 -611,8 -1.335,9 -1.788,5 -208,7 -835,1 -6.106,4 3.978,8

2018 -7.039,9 -1.669,1 229,8 438,8 497,3 1.066,1 -750,4 -1.656,6 -2.188,2 86,9 -1.149,1 -5.907,3 3.962,1

2019 -10.781,6 -1.079,7 154,6 425,7 347,9 1.154,9 -704,2 -1.626,7 -2.344,8 -374,8 -1.566,1 -5.913,6 745,2

2020 -10.129,6 -992,7 170,0 200,0 204,3 706,7 -431,7 -1.086,8 -1.671,6 -273,5 -1.053,8 -7.053,9 1.153,4

2021 -15.258,8 -2.432,4 268,6 262,1 390,8 954,9 -719,3 -1.251,1 -2.462,6 -197,6 -1.192,5 -9.447,1 567,5

2022 -15.258,8 -3.171,9 536,2 138,3 681,0 969,9 -695,2 -1.363,5 -2.231,0 19,1 -2.681,1 -14.389,3 6.928,8

Colombia, balanza comercial según grupos económicos y principales países 1995 - 2022                                                                              

(Millones de dólares FOB)

Principales países Total 

balanza 

comercial
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Ventajas comparadas reveladas: Es un índice que se utiliza para realizar análisis de las 

ventajas o desventajas comparativas de los intercambios comerciales de un país con sus aliados 

comerciales.  

Comercio bilateral: El comercio bilateral corresponde a la compra y venta de bienes entre 

dos países promoviendo de esta forma al comercio y la inversión. Para fomentar el comercio bilateral 

“Ambos países reducirán o eliminarán aranceles, cuotas de importación, restricciones a la exporta-

ción y otras barreras comerciales para estimular el comercio y la inversión.” (Trader.Studio , 2015).  

Acuerdo comercial o tratado de libre comercio: Es un acuerdo que este compuesto de dos 

o más países, en donde se acuerdan preferencias arancelarias mutuas y se reducen las barreras no 

arancelarias para así poder comerciar bienes y servicios.  

Conflicto político: Implica la falta de un acuerdo entre dos o más personas pertenecientes al 

Gobierno de diferentes países o regiones.  

Frontera entre Colombia y Venezuela: Colombia y Venezuela tienen una frontera compar-

tida de alrededor de 2.219Km, es la frontera más extensa que poseen ambos países. A continuación, 

se presenta gráficamente la composición de la frontera entre ambos países, con las ciudades fronte-

rizas detalladas. 

Mapa fronterizo Colombia – Venezuela (2011) 

 

Ilustración 1: Imagen tomada de https://en.wikipedia.org/wiki/Colombia%E2%80%93Venezuela_border 

https://en.wikipedia.org/wiki/Colombia%E2%80%93Venezuela_border
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 Teorías de comercio exterior 

A continuación, se presentan teorías de comercio exterior que pueden ser de utilidad para 

comprender el objetivo del trabajo: 

 Teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith: Esta teoría brinda una gran importancia al 

libre comercio de los países para la existencia de la riqueza y el incremento de esta. De esta forma 

se define como no incurrir en costos mayores si se puede producir un bien en lugar de comprarlo.  

 Teoría pura y monetaria del comercio internacional: El comercio está conformado por 

teoría pura y teoría monetaria, la primera considera el enfoque positivo y el análisis del bienestar, 

contando con planteamientos teóricos. La segunda, comprende “La aplicación de los principios mo-

netarios al intercambio internacional, o, dicho de otra manera, el enfoque que explica la circulación 

de la moneda, así como sus efectos en: el precio de las mercancías, el saldo comercial, los ingresos, 

el tipo de cambio y el tipo de interés” (Avalos, 2001) y el análisis de un proceso de ajuste empleando 

instrumentos financieros, monetarios y cambiarios.  

 Teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo: En la presente teoría las fuerzas de 

mercado asignan recursos a los sectores más productivos, importando bienes si se es productivo en 

la exportación de otros bienes. Exportan los bienes para los cuales son más productivos, e importan 

los bienes en los cuales disminuye su productividad.  

 Teoría de las relaciones internacionales de precios: Teoría creada por David Hume que 

estipula que tener mucho dinero perjudica a un país ya que suben sus precios y a la vez sus salarios.  

 

Marco metodológico 

 

Para el desarrollo de los objetivos propuestos, se plantea utilizar los indicadores menciona-

dos con anterioridad, se dan uso a las variables que conforman los indicadores desde el año 2005 

hasta el 2022. Además, añadir un modelo econométrico de Balanza Comercial para estudiar más a 

fondo la influencia de los conflictos político, social y económico en el comercio internacional entre 

Colombia y Venezuela, al tomar como variable principal la balanza comercial de Colombia.  

La elección de este intervalo temporal se justifica por disponibilidad de datos e información 

pertinente que abarca estos años. La amplitud y consistencia de los registros facilitan una investiga-

ción exhaustiva y rigurosa, permitiendo así una evaluación más precisa de la evolución de las varia-

bles clave en el comercio bilateral entre Colombia y Venezuela. 

Durante el periodo 2005-2022, se han manifestado de manera más marcada y evidente las 

fluctuaciones de la balanza comercial colombiana con Venezuela, como resultado de las acciones 

políticas y sociales en el conflicto bilateral. La identificación y análisis detallado de estas 
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fluctuaciones son esenciales para la comprensión integral de la pregunta central de esta investiga-

ción. Por lo tanto, se considera que este periodo es el más adecuado para llevar a cabo el estudio 

propuesto. 

 

Indicadores para analizar: 

Indicador Descripción Interpretación 

1. Balanza co-

mercial 

𝑩𝑪 = 𝑿𝒊 − 𝑴𝒊 El resultado se expresa de dos maneras: 

➢ Balanza positiva o superávit comer-

cial: cuando se exporta una mayor 

cantidad de productos de los que in-

gresan en el país, por parte de otros 

países. 

➢ Balanza negativa o déficit comercial: 

cuando las importaciones son mayo-

res a las exportaciones. 

2. Tasa de co-

bertura 
𝑻𝑪 =

𝑿𝒊

𝑴𝒊
× 𝟏𝟎𝟎 

 
 

Mide el superávit y déficit de la balanza co-

mercial, cuando la tasa de cobertura es mayor 

a 100 el volumen de exportaciones supera las 

importaciones, caso contrario cunado la tasa 

de cobertura es menor a 100. 

3. Apertura 

medida por 

exportacio-

nes 

𝑨𝑿 =
𝑿𝒊

𝑷𝑰𝑩𝒊
× 𝟏𝟎𝟎 

 

Valores más cercanos a 100% indican mayor 

apertura económica del país en términos de 

exportaciones, es decir, que mayor porcen-

taje de la producción económica total de un 

país se destina a las exportaciones. 

4. Apertura 

medida por 

importacio-

nes 

𝑨𝑴 =
𝑴𝒊

𝑷𝑰𝑩𝒊
× 𝟏𝟎𝟎 

 
 

Valores más cercanos a 100% indican mayor 

apertura económica del país en términos de 

importaciones, es decir, mide la proporción 

de bienes y servicios que un país importa 

desde otros países en relación con su produc-

ción económica total. 

5. Apertura 

medida por 

el promedio 

de inter-

cambio co-

mercial 

𝑨𝑰𝑪 =
((𝑿𝒊 − 𝑴𝒊)/𝟐)

𝑷𝑰𝑩𝒊

× 𝟏𝟎𝟎 

Valores más cercanos a 100% reflejan mayor 

apertura económica de un país a través del 

cálculo del promedio de sus intercambios co-

merciales con otros países en un período es-

pecífico.  

➢ Si el AIC equivale a 0% evidencia un 

país que no realiza actividades de co-

mercio con el exterior, de manera au-

tárquica. Mientras que, si el AIC 

tome el valor de 100%, refleja un país 

que exporta todo lo que produce e im-

porta todo lo que consume o invierte. 
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6. Ventajas 

comparadas 

reveladas 

𝑰𝑽𝑪𝑹𝒊𝒕
𝒌 =

𝑿𝒄𝒗𝒕
𝒌 − 𝑴𝒊𝒋𝒕

𝒌

𝑿𝒊𝒘𝒕
𝒌 − 𝑴𝒊𝒘𝒕

𝒌
 

 

 

Permite analizar las ventajas o desventajas 

comparativas de los intercambios comercia-

les de un país con sus aliados comerciales.  

➢ Un valor cercano a 1 sugiere una 

fuerte ventaja comparativa en ese 

bien o servicio, mientras que un valor 

cercano a 0 indica una debilidad en 

esa área en comparación con otros 

países 
Tabla 2: Indicadores para analizar. Fuente: Elaboración propia de los autores 

Notas: 𝐵𝐶 = 𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙; 𝑋𝑖 = 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎í𝑠;  𝑀𝑖 = 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎í𝑠;           

 𝑇𝐶 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎;  𝐴𝑋 = 𝐴𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑋𝑖  ;       𝑃𝐼𝐵𝑖 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑖𝑠 𝑖; 

𝐴𝑀 = 𝐴𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑀𝑖; 𝐴𝐼𝐶 = 𝐴𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 ;                                                 

𝑋𝑖𝑗𝑡
𝑘 = 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧ó 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑣𝑒𝑛𝑒𝑧𝑜𝑙𝑎𝑛𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑡;                            

𝑋𝑖𝑤𝑡 = 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑑𝑜;                                                                              

𝑀𝑖𝑗𝑡
𝑘 = 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧ó 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑣𝑒𝑛𝑒𝑧𝑜𝑙𝑎𝑛𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑡;                                           

𝑀𝑖𝑤𝑡 = 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑑𝑜. 

 

Modelo econométrico de balanza comercial:  

Se utilizará un modelo econométrico de panel de datos de balanza comercial, para el cual 

se utilizarán datos desde 2005 a 2022 respectivamente para todas las variables que lo conforman y 

ambos países. El modelo está estructurado de la siguiente forma: 

𝐵𝐶𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑚𝑖𝑔𝑛𝑖𝑡 + 𝛽2𝑇𝐷𝑖𝑡 + 𝛽3𝐸𝑀𝐵𝐼𝑖𝑡 + 𝛽4𝑖𝑐𝑏𝑖𝑡 + 𝛽5𝑒𝑥𝑝𝑖𝑡 + 𝛽6𝑖𝑚𝑝𝑖𝑡 + 𝛽7𝑔𝑎𝑒𝑖𝑡

+ 𝛽9𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡 +  𝛽10𝑉𝑎𝑟𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡 + 𝛽11𝐼𝑃𝐶𝑖𝑡 +  𝛽12𝑃𝐸𝐴𝑖𝑡 + 𝛽13𝐼𝑇𝐶𝑅𝑖𝑡 + 𝛽14𝑅𝑃𝐼𝑁𝑇𝑖𝑡 

En donde cada variable corresponde a:  

𝒊:  País  

𝒕:  Año  

𝑩𝑪: Balanza comercial.  

𝒎𝒊𝒈𝒏:  Migración neta.  

𝑻𝑫: Tasa de desempleo en forma porcentual. 

𝑬𝑴𝑩𝑰: Indicador EMBI de riesgo país5.  

𝒊𝒄𝒃: Índice de competitividad global.6 

 
5El EMBI (Emerging Markets Bonds Index) es un indicador de riesgo país que toma la diferencia de tasa de 

interés que pagan los bonos en dólares, emitidos por países subdesarrollados y los Bonos del Tesoro de Estados Uni-

dos, considerados con una tasa libre de riesgo.” (Morgan, 2023) 
6 Índice calculado por el Foro Económico Mundial, que analiza las condiciones de cada país a nivel institu-

cional y su nivel de productividad para comparar sus niveles de prosperidad.  
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𝒆𝒙𝒑: Exportaciones en millones de dólares FOB. 

𝒊𝒎𝒑: Importaciones en millones de dólares FOB.  

𝒈𝒂𝒆: Grado de apertura económica.7 

𝑷𝑰𝑩𝒊: PIB a precios corrientes en millones de dólares. 

𝑽𝒂𝒓𝑷𝑰𝑩: Variación porcentual anual del PIB.  

𝑰𝑵𝑭: Índice de precios al consumidor.  

𝑷𝑬𝑨: Población económicamente activa.  

𝑰𝑻𝑪𝑹: Tasa de cambio representativa del mercado (Moneda local/dólar americano) 

𝑹𝑷𝑰𝑵𝑻: Precio relativo de bienes transables y no transables. 8 

La investigación se llevará a cabo en las siguientes etapas: 

1. Recolección de datos: Se recopilarán los datos necesarios para el análisis, los cuales 

se obtendrán de fuentes secundarias, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Central de cada país. 

2. Preparación de los datos: Se prepararán los datos para el análisis, lo cual implicará 

realizar comprobaciones de calidad, estandarización y transformación de las varia-

bles. 

3. Estimación del modelo: Se estimará el modelo econométrico utilizando el método 

de mínimos cuadrados ordinarios. 

4. Análisis de los resultados: Se analizarán los resultados del modelo para evaluar la 

relación entre las variables. 

5. Pruebas adicionales: Se realizarán pruebas adicionales para analizar la relación en-

tre las variables de la balanza comercial, utilizando las siguientes transformaciones: 

a) Balanza comercial relativa: Se calculará la balanza comercial relativa como 

la diferencia entre las exportaciones e importaciones, dividida por el pro-

ducto interno bruto. 

b) Nivel-nivel: Se utilizarán las variables en su forma original. 

c) Log-nivel: Se utilizarán las variables en logaritmo natural. 

Estas pruebas permitirán evaluar la sensibilidad de los resultados a las transformaciones de 

las variables. 

6. Evaluación de los resultados: Los resultados del análisis se evaluarán en función de 

los siguientes criterios: 

a) Significancia estadística: Se evaluará la significatividad estadística de los 

coeficientes del modelo. 

 
7 Es la suma de importaciones y exportaciones tomada como porcentaje del PIB. 
8 Los bienes transables son aquellos que pueden ser comercializados internacionalmente, es decir, pueden ser 

importados y exportados. Los bienes no transables, por otro lado, son aquellos que solo pueden consumirse en la eco-

nomía en que se producen; no pueden importarse ni exportarse. Dado lo anterior, el precio relativo de los bienes tran-

sables y no transables se refiere a la relación de precios entre estos dos tipos de bienes 
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b) Relación entre las variables: Se evaluará la relación entre las variables de la 

balanza comercial. 

c) Elasticidades: Se calcularán las elasticidades de las variables independientes 

con respecto a la balanza comercial. 

Los resultados del análisis se utilizarán para responder la pregunta objetivo del trabajo. 

  

 

Capítulo II 

 

Hitos políticos y sociales influyentes en la tensión diplomática entre Colombia y Vene-

zuela 

 

Históricamente, las relaciones políticas entre Colombia y Venezuela han oscilado entre la 

tensión generada por la definición y control de fronteras, el desbordamiento del conflicto colom-

biano, la configuración ideológica de los gobiernos y la percepción frente a los procesos de integra-

ción; y la cooperación, materializada en proyectos binacionales de infraestructura, flujos de comer-

cio inestables, y las dinámicas propias de la frontera en el nivel social y económico. 

Con lo cual, la inestabilidad del comercio bilateral entre los dos países radica en un contexto 

político con efectos sociales y económicos, pues emana inicialmente desde 1830, cuando se desin-

tegró la Gran Colombia, y hasta 1989 en donde las relaciones entre Venezuela y Colombia estuvieron 

influenciadas por las controversias derivadas de la delimitación de fronteras, conforme al tratado 

Pombo- Michelena en 1833, un paso importante para resolver los conflictos territoriales entre Co-

lombia y Venezuela en el siglo XIX. Aunque no resolvió todos los problemas fronterizos de manera 

definitiva, sentó las bases para futuras negociaciones y estableció un marco para la resolución pací-

fica de disputas entre ambos países; debido a que contemplaba una frontera común, delimitación de 

los territorios disputados y navegación fluvial, conforme al tratado de demarcación de Fronteras y 

navegación de los Ríos Comunes en 1941.  (Ramírez León, 1997).  

Con dicho tratado, Venezuela perdió 108.350 Km2; en 1952 surgió el problema de la deli-

mitación del Golfo y la soberanía sobre el Archipiélago de Los Monjes, que es un archipiélago in-

tegrado por tres grupos de rocas o islotes deshabitados y sin vegetación propia, situados en el mar 

Caribe a escasas 19 millas de la península Guajira; el cual, tras desintegrar la Gran Colombia este 

archipiélago era de propiedad de Colombia, luego del tratado de delimitación de fronteras con Ve-

nezuela quedo compartido, sin embargo, años después se dio  la disputa y queda en manos de Vene-

zuela; siendo una de las principales situaciones que empezó a fragmentar las relaciones diplomáticas 

entre estos países.  

Secuencialmente, en 1987 se produjo una tensa situación en el Golfo de Venezuela con pre-

sencia de naves de guerra colombianas al Sur del paralelo de Castilletes, denominada la crisis de la 

corbeta Caldas, pues fue una situación de conflicto diplomático entre las repúblicas de Venezuela y 

Colombia, ya que el 9 de agosto de dicho año ingreso una corbeta de la Armada de Colombia en 
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aguas del Golfo de Venezuela, en donde no existe una delimitación aceptada por ambos países; que 

tuvo como causa la disputa sobre la soberanía de las áreas marinas y submarinas, aumentando las 

tensiones diplomáticas y ocasionando que la relación entre ambos países estuviera en su nivel más 

bajo en muchos años.  

En el contexto de balanza comercial, se destaca las relaciones entre Colombia y Venezuela a 

partir de la postguerra, ya que bajo la orientación teórica de la Comisión Económica para América 

Latina (CEPAL) estos países al igual que el resto de la región adoptaron la estrategia de desarrollo 

basada en la industrialización por sustitución de importaciones, la cual se caracterizó por una fuerte 

protección a la industria nacional y una amplia intervención del Estado en la economía. Sin embargo, 

a finales de los años cincuenta, la CEPAL evidenció que dichas limitaciones que imponía para el 

desarrollo con el hecho de producir solo para los mercados domésticos y con baja interacción co-

mercial no era del todo favorable para ninguna de las economías; por lo cual, recomendó la integra-

ción económica regional para obtener economías de escala y así superar la debilidad de crecimiento 

económico. (Gutiérrez, 2011). 

En 1960 se creó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), conocida 

desde 1980 como Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), en la cual Colombia in-

gresó en 1961 y Venezuela en 1966, siendo que en mayo de 1969 se creó, mediante el Acuerdo de 

Cartagena, el Pacto Andino (PAN), un acuerdo de integración que trataba de convertirse en una 

unión aduanera, esto es, una zona de libre comercio con un Arancel Externo Común (AEC), que 

tenía originalmente como países socios a Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, Venezuela in-

gresó en 1973, luego de un largo debate nacional.  

El pacto Andino (PAN) contribuyo a que entre 1973 y 1982 existiera un auge de la integra-

ción andina y binacional, ya que las importaciones que hacia Venezuela desde Colombia (MCOL) 

aumentaron desde 21 millones de USD en 1973 a 366 millones USD en 1982. En el caso de Vene-

zuela, entre 1973 y 1982, las exportaciones hacia Colombia (XCOL) crecieron desde 6 millones de 

USD a 250 millones de USD. El comercio bilateral (XCOL+MCOL) creció desde 27 millones USD 

en 1973 hasta 616 millones USD en 1982. Hubo una importante diversificación en el comercio, 

sobre todo en el caso de Colombia, pues Venezuela concentraba sus exportaciones básicamente en 

petróleo y derivados. Adicionalmente, se destaca que el auge comercial de esos años fue posible por 

el crecimiento económico que hubo en ambos países, gracias a la bonanza de precios del café y del 

petróleo, y apreciación del bolívar frente al peso colombiano, facilito que la balanza comercial fuera 

favorable para Colombia durante todo el período (Gutiérrez, 2016). 

Sin embargo, durante la década de los ochenta, la denominada década perdida para el desa-

rrollo en acuerdos de libre comercio, emergió la crisis de pagos de la deuda externa, disminuyó la 

producción y los flujos de comercio intrarregional. Colombia y Venezuela redujeron su ritmo de 

crecimiento económico, especialmente en Venezuela donde el retroceso fue notable. Durante esos 

años en Venezuela se devaluó el bolívar, se aplicaron políticas de controles de precios, del comercio 

exterior y hubo un auge del contrabando de extracción desde Venezuela hacia Colombia. Lo que 

llevo a que nuevamente, el intercambio comercial y las relaciones diplomáticas entre dichos países 

se vieran afectadas, reduciendo las importaciones en 1989.  
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Ante la crisis económica y social que vivía Venezuela en 1989, se dio comienzo a la integra-

ción económica binacional, dada con un nuevo gobierno constitucional, presidido por Carlos Andrés 

Pérez, quien inicio un programa de ajustes con reformas económicas que le daban relevancia al 

mercado, a la reducción del rol interventor del Estado en la economía, a la par que aumentaba el 

protagonismo del sector privado. Así mismo, Colombia también avanzaba en la dirección de las 

reformas pro- mercado, en marzo del mismo año, el presidente de Colombia Virgilio Barco, y el de 

Venezuela, Carlos Andrés Pérez, firmaron la “Declaración de Ureña” que permitió crear el ambiente 

necesario para descongelar las relaciones políticas y económicas entre ambos países, muy deterio-

radas por el incidente de la Corbeta Caldas (agosto de 1987), iniciando de esta manera el proceso de 

desgolfización de las relaciones binacionales, pues se planteaba la necesidad de controlar sin agre-

sividad los efectos nocivos del intercambio comercial fronterizo, de mejorar los vínculos entre los 

Estados nacionales y las sociedades locales, y de ajustar el proyecto integracionista de la colectivi-

dad binacional a los respectivos intereses nacionales, atendiendo temas de migraciones, transporte 

internacional, utilización de recursos naturales transfronterizos, tráfico de estupefacientes, sustrac-

ción de medios de transporte y cooperación en casos de emergencias. 

Entre 1992 y 1998 se expandió y se diversificó el comercio binacional, en donde se destaca 

que, en materia de capitales se evidenció que en esos años hubo un crecimiento de las inversiones 

binacionales, principalmente de Colombia en Venezuela. Las estadísticas muestran que entre 1994 

y 1998 las inversiones de Colombia en Venezuela (ICOLVEN) totalizaron 406 millones de USD. 

Por su parte, la inversión de Venezuela en Colombia (IVENCOL) durante ese lapso fue de 158,3 

millones de USD. Así mismo, según Gutiérrez, 2007, se facilitó el logro de economías de escala, 

mayor competencia entre las empresas de ambos países y mayor variedad de mercancías para los 

consumidores. Surgieron importantes alianzas estratégicas entre empresarios de ambos países, se 

diversificó el comercio, especialmente en el caso de las manufacturas, lo que cualitativamente re-

presentó un avance; y hubo un proceso de aprendizaje para exportar bienes no tradicionales hacia 

otros países. 

El 2 de febrero de 1999, llega a la presidencia de la República de Venezuela Hugo Chávez 

Frías, iniciando la era del chavismo y a un conjunto de cambios políticos, económicos e institucio-

nales. Con la llegada del proyecto chavista al poder también se produjeron cambios en la política 

exterior, en la visión geopolítica, en la estrategia de inserción internacional, en la concepción y en 

el rol de Venezuela en los procesos de integración económica latinoamericana. No obstante, se alude 

que el proyecto chavista impuso desde el gobierno una ideología entorno a una estrategia de desa-

rrollo, una política económica, una visión geopolítica y de inserción internacional que marcaba no-

tables diferencias con el gobierno de Colombia. 

Desde el 2002, Venezuela intensificó el rol del Estado en la economía, ya que, en ese año, 

después de la huelga petrolera que afectó sensiblemente la economía, que consistió en una huelga o 

paralización de actividades laborales y económicas de carácter general e indefinido contra el go-

bierno de Hugo Chávez, convocado por la élite meritocrática de PDVSA, la oposición venezolana 

y el Gobierno de EE. UU., a partir de diciembre de 2002 hasta el 2003.  

 Se paralizó la producción de gasolina, y se saboteó el transporte y la comercialización de 

combustibles, debido al descontento con el gobierno de Hugo chaves y sus políticas adoptadas, 
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también, por los cambios en la directiva de la estatal PDVSA, pues el gobierno de Chávez nombró 

a nuevos directivos en la empresa petrolera generando tensiones y conflictos con sectores de la in-

dustria que se oponían a las políticas y cambios implementados. Así mismo, la huelga se dio por que 

los trabajadores de la industria petrolera mostraban descontento con las políticas laborales y salaria-

les del gobierno, incluyendo problemas relacionados con salarios, beneficios y contratos colectivos 

y finalmente, porque la situación en Venezuela estaba marcada por una fuerte polarización política, 

con divisiones profundas entre partidarios y opositores del gobierno de Chávez, lo que exacerbó los 

conflictos y tensiones en la industria petrolera y llevo a que la huelga durara 62 días y  que pese a 

todo el esfuerzo e inconformismo culminara con un estruendoso fracaso y continuidad del mandato 

del presidente Hugo Chávez. Lo anterior, tuvo fuertes repercusiones económicas, Producto Interno 

Bruto (PIB) de Venezuela manifestó una contracción significativa. Este indicador económico expe-

rimentó una marcada disminución, descendiendo de 115.361 millones de dólares en el año 2001 a 

93.177 millones de dólares en el año 2003. Este deterioro económico reflejó una disminución por-

centual del 99.1923% en el PIB de Venezuela durante ese período de tiempo. 

Luego, se instauró el control de precios, del tipo de cambio y del comercio exterior, y se 

consolido el chavismo en el poder político al ganar el referéndum revocatorio presidencial en agosto 

de 2004, que facilito que se ejecutaran nacionalizaciones, recuperación y expropiaciones de empre-

sas y tierras (rurales y urbanas). 

En 2005, Hugo Chávez lanzó su propuesta del “Socialismo del siglo XXI”, que en la práctica 

por su carácter totalitario subestimo la prudencia en el manejo de la macroeconomía con fines de 

una era populista, autoritaria y militarista. Por lo cual, en enero del año 2005 el presidente de Vene-

zuela Hugo Chávez ordeno retirar a su embajador de Bogotá - Colombia luego de la captura de 

Rodrigo Granda quien fue un portavoz de las FARC, ya que en gobierno de Venezuela se caracterizo 

durante ese periodo por una fuerte tensión en las relaciones diplomáticas con Colombia, ya que, 

Venezuela demostraba una fuerte tendencia a apoyar de manera política a las FARC, otorgándoles 

incluso estatus político, y reconocía e invitaba a líderes de dicho grupo a diferentes eventos en Ca-

racas. Lo que llevo a que el 24 de enero de 2005 se paraliza la frontera Colombia–Venezuela res-

tringiendo o incluso impidiendo el comercio entre naciones. 

El 22 de abril del 2006, Venezuela abandona la CAN ya que como principal argumento se 

opuso firmemente al Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA) propuesto por Estados 

Unidos y a la firma de tratados de libre comercio (TLC) de países de ALC con Estados Unidos o 

con la Unión Europea (UE).  

Para el mes de agosto del año 2007 “El presidente Álvaro Uribe autoriza la mediación de 

Hugo Chávez para la liberación de secuestrados en poder de las FARC a cambio de guerrilleros 

presos. Tres meses más tarde, el mandatario colombiano revocará esta decisión, generando gran 

descontento en Chávez, quien anuncia la "congelación" de las relaciones bilaterales.” (BBC, 2022) 

El 11 de enero de 2008, en un discurso ante la Asamblea Nacional de Venezuela, el presidente 

Hugo Chávez Frías pidió a los países del continente americano y de Europa el reconocimiento de 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional 

(ELN) como fuerzas insurgentes de Colombia y no como grupos terroristas; resaltando en su 
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discurso que las FARC y el ELN tenían un proyecto bolivariano y que su gobierno los reconocía 

como grupo insurgente. 

El 1 de marzo de 2008, Colombia ejecutó en territorio de Ecuador, sin permiso de su go-

bierno, la operación militar Fénix, en la cual murió el Guerrillero Raúl Reyes, segundo en el mando 

de las FARC. Venezuela se solidarizó con el gobierno de Ecuador, considerado para ese momento 

aliado político en la construcción del socialismo del siglo XXI. Dicho incidente causó la expulsión 

del Embajador de Colombia en Venezuela y un cierre de la frontera; sin embargo, esta crisis finalizó 

el 7 de marzo de 2008, durante la Reunión del Grupo de Río en República Dominicana, cuando los 

presidentes Hugo Chávez, Rafael Correa y Álvaro Uribe se dieron la mano, con la mediación del 

presidente anfitrión de la reunión, Leonel Fernández. 

En julio de 2009 se produjo una nueva crisis diplomática. Venezuela protestó por la presunta 

instalación de bases militares norteamericanas en territorio colombiano mientras que Colombia 

acusó a Venezuela de alojar en su territorio a la guerrilla. Lo que llevo a que el 22 de julio de 2009 

el gobierno de Venezuela anunciara la congelación de las relaciones diplomáticas y ambos gobiernos 

retiraran sus Embajadores en Caracas y Bogotá. Adicionalmente, “A finales del mes de Julio de 2009 

las Fuerzas Militares de Colombia (FF.MM.), en una operación realizada cerca de la frontera de 

Colombia con Venezuela, incautaron lanzamisiles antitanque y antiaéreos a un grupo de guerrilleros 

de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)” (Ortiz, 2010).  

Con base en este conflicto el presidente Chávez ordena reemplazar las importaciones prove-

nientes de Colombia, siendo Venezuela el segundo país al cual exportaba Colombia luego de estados 

unidos. Todo esto condujo a una reducción de más del 70% del comercio bilateral. La crisis diplo-

mática se prolongó hasta agosto de 2010, cuando Hugo Chávez y el nuevo presidente de Colombia 

Juan Manuel Santos, reunidos en Santa Marta, dieron por terminada la crisis.  

En el año 2011, las relaciones entre Colombia y Venezuela experimentaron varios hitos sig-

nificativos. El 1 de enero, los presidentes de ambos países se reunieron en Brasilia, donde el presi-

dente Chávez informó sobre la captura de un líder guerrillero y reafirmó la cooperación en la lucha 

contra la delincuencia. Posteriormente, el 14 de enero, el embajador de Venezuela presentó sus cre-

denciales al presidente colombiano. En febrero, los ministros de Relaciones Exteriores y Comercio 

de ambas naciones revisaron la agenda bilateral en Caracas. En marzo, se llevó a cabo un encuentro 

comercial en Caracas, resultando en la suscripción de 13 actas de compromiso en temas de desarrollo 

productivo. 

El 27 de marzo, los cancilleres se reunieron en Bogotá para dar seguimiento a los compro-

misos bilaterales. El 9 de abril, en la tercera reunión de presidentes en Cartagena, se evaluaron avan-

ces y se acordó reunirse nuevamente en julio, suscribiendo diversos instrumentos de cooperación. 

En agosto, se posesionó un nuevo embajador de Colombia en Venezuela. En septiembre, los 

cancilleres se encontraron en Nueva York, acordando una próxima reunión. En octubre, hubo una 

reunión informal en Caracas. Posteriormente, en octubre, el canciller de Venezuela visitó Bogotá, 

logrando avances en compromisos bilaterales, como la ampliación de combustibles importados y 

proyectos de infraestructura. El 28 de noviembre, los presidentes se reunieron en Caracas, suscri-

biendo acuerdos comerciales, compromisos para la construcción de un oleoducto y extensión del 
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gasoducto, entre otros. Estos eventos contribuyeron a fortalecer la relación entre ambos países du-

rante ese año. 

Sin embargo, las tensiones entre ambos países experimentan un recrudecimiento en mayo de 

2013, cuando el presidente Santos recibe en la Casa de Nariño a Henrique Capriles, el excandidato 

presidencial de Venezuela. Capriles, desafiando los resultados de las elecciones del 14 de abril que 

dieron la victoria a Maduro, denuncia un presunto fraude y emprende una búsqueda activa de res-

paldo internacional para cuestionar los resultados. 

Este encuentro en Bogotá genera una reacción contundente por parte del gobierno de Ma-

duro, que acusa a Santos de desafiar las normas establecidas, de asestar un golpe a Venezuela por la 

espalda y de implicarse en una conspiración en contra del país. Estas acusaciones y tensiones per-

sisten a lo largo de 2014, exacerbando la ya compleja relación bilateral y agregando un nuevo capí-

tulo a la serie de desafíos diplomáticos entre ambas naciones. 

Crisis diplomática del 2015 y el cierre de la frontera 

El 19 de agosto del 2015 el presidente de Venezuela Nicolás Maduro anunció oficialmente 

en una alocución televisada el cierre de la frontera con Colombia en el estado Táchira, medida que 

despertó reacciones inmediatas en distintos sectores de ambos países y generó el inicio de una crisis 

diplomática, humanitaria y económica. Paralelamente se iniciaron procesos de deportaciones de co-

lombianos que residían ilegalmente en Venezuela. Según Maduro, la decisión se explica por la pre-

sencia de grupos paramilitares en la zona, la intensificación del contrabando de combustibles y ali-

mentos, el alza en las tasas de inseguridad y la desaceleración económica del país; con lo cual, se 

iniciaron procesos de deportación y expulsión de al menos 1.500 personas colombianas que vivían 

en zonas fronterizas, a las que se señaló de tener vínculos con el crimen organizado, y que, desen-

cadenó el retorno voluntario de 23 mil colombianos aproximadamente por temor a las medidas (AA 

News (HAS),2020) .   

Con la evolución de la crisis, se fueron presentando más cierres fronterizos y hechos relacio-

nados que mantuvieron las tensiones latentes, como lo fueron los cierres del 4 y 15 de septiembre 

del mismo año, en los estados de Zulia y Apure respectivamente; lo que implicó la necesidad de 

buscar salidas diplomáticas, en un primer intento el gobierno de Colombia en cabeza del presidente 

Juan Manuel Santos lleva el caso a la Organización de Estados Americanos (OEA ) buscando con-

vocar una reunión de cancilleres para tratar el tema al más alto nivel, sin embargo, la votación fue 

favorable para posición venezolana lo que fue registrado por los medios colombianos como una 

derrota diplomática.  

Pese a ello, el 21 de septiembre tras los continuos cierres fronterizos se realizó una reunión 

en Quito, como resultado de dicha reunión se acordó la “normalización gradual” de la situación en 

frontera, el retorno de los embajadores y la convocatoria a una reunión de ministros para seguir 

trabajando en la búsqueda de soluciones. Sin embargo, y a pesar del ambiente diplomático y posi-

tivo, al otro día, septiembre 22, se da el cierre de la frontera en el estado de Amazonas, y, el 10 de 

octubre se da la prórroga del estado de excepción y el cierre de las fronteras definitivo, situación 

que acaparó la atención en los dos países y que generó una movilización política y mediática. 
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En agosto del 2016, luego de casi un año de cierre de fronteras entre Venezuela y Colombia 

ordenado unilateralmente por Venezuela, Maduro y Santos acuerdan la apertura "ordenada, contro-

lada y gradual" de los pasos fronterizos entre ambos países, con el fin de solventar la fuerte crisis 

económica y diplomática existente; sin embargo, la relación bilateral no se recuperó del todo, y en 

agosto del 2017 tras la elección de una nueva Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, con-

siderada cuestionable por el presidente Juan Manuel Santos debido a que no participo la oposición, 

lo que llevo que se consolidará nuevamente un escenario de permanente tensión, incertidumbre e 

impredecibilidad. 

El 20 de mayo se llevó a cabo las elecciones presidenciales en Venezuela para el periodo 

2019-2025, el proceso y los resultados fueron ampliamente cuestionados, según el ente electoral, 

con más del 98% de los sufragios contabilizados, Maduro ganó con 6.190.612 votos (67,8%) en una 

jornada que registró una baja participación del 46,02% que se convirtió también en protagonista 

(BBC News mundo, 2018). Por lo cual, la IV Legislatura de la Asamblea Nacional de Venezuela, de 

mayoría opositora, declaró a Maduro usurpador de la presidencia el día de su segunda toma de po-

sesión y divulgó un plan para erigir a su presidente Juan Guaidó como presidente interino sucesor 

del país en virtud del artículo 233 de la Constitución venezolana. De manera paralela, el 7 de agosto 

del 2018 es elegido presidente de la república de Colombia Iván Duque Márquez, quien, en materia 

del conflicto con Venezuela, siguió una postura radical frente a la oposición de maduro y reconoce 

netamente a Guaidó como mandatario legítimo de Venezuela, situación que intensifico las discre-

pancias diplomáticas. 

Los acontecimientos anteriormente descritos ratifican la estrecha relación entre en nuevo 

presidente interino de Venezuela y el nuevo presidente de la república de Colombia, debido a que 

en febrero del 2019 Juan Guaidó organizó con apoyo de Estados Unidos una operación para llevar 

ayuda humanitaria a Venezuela a través del principal cruce fronterizo con Colombia, el Puente In-

ternacional Simón Bolívar. Sin embargo, el gobierno de Maduro bloqueó el paso e impidió la entrada 

de la ayuda humanitaria afirmando que detrás de la misma hay un "plan de intervención"; por lo 

cual, en mayo del 2020 Maduro acusa tanto a EE.UU como a Colombia de organizar la llamada 

"operación Gedeón", un aparente desembarco de unas decenas de mercenarios, supuestamente en-

trenados en Colombia, organizado por un ex boina verde estadounidense con el fin de capturar a 

Maduro, un acontecimiento que supuso el presidente de Venezuela sin ningún tipo de argumento o 

pruebas.  

En octubre del 2021 Maduro hizo un llamamiento por la normalización de las relaciones 

comerciales y diplomáticas con Colombia, que se rompieron desde 2019, pese a ello, el mandatario 

Iván Duque responde que Colombia no reconoce a Maduro como mandatario legítimo, radicando la 

percepción entre la relación bilateral entre los dos países; situación que continuo hasta Agosto del 

2022, tras el hecho de que Gustavo Petro resultara electo como nuevo presidente de Colombia, ya 

que este dejo claro que uno de sus objetivos es el restablecimiento de las relaciones con Venezuela 

y la reapertura de la frontera para reactivar la economía a través de los intercambios fronterizos, y 

es finalmente, el 1 de enero del 2023 cuando se da oficialmente reapertura de la frontera entre Co-

lombia y Venezuela, dado que se abrió de manera definitiva el paso en los puentes internacionales 

que unen al país. 
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Capítulo III 

Hechos estilizados sobre el comercio bilateral entre Colombia y Venezuela  

 

Exportaciones Colombianas hacia Venezuela 2005-2022 

En cuanto a las exportaciones de Colombia hacia Venezuela durante el periodo estudiado 

entre 2005 y 2022, se evidencia su comportamiento de las cifras en millones de dólares FOB a través 

del siguiente gráfico. 

 

Ilustración 2: Exportaciones Colombiana hacia Venezuela 2005-2022. Fuente: Elaboración propia por los autores 

 

Las exportaciones que se han registrado desde Colombia hacia Venezuela entre 2005 y 2022 

han experimentado una tendencia marcada a la baja. Pasando de presentar la cifra de USD FOB 

2.096,117 millones en el 2005 a USD FOB 632,333 millones, es decir, una reducción de los bienes 

y servicios exportados del 69.83%. Para 2008, en materia de política comercial, se adoptaron algunas 

medidas administrativas, dirigidas a enfrentar las insuficiencias de la oferta nacional y garantizar la 

seguridad agroalimentaria de Venezuela, para lo cual el Ejecutivo Nacional instrumentó acciones 

orientadas a flexibilizar los trámites para las importaciones de los rubros alimenticios, de insumos y 

de bienes de capital. Conforme a lo establecido en el Decreto N.º 5.813 (Gaceta Oficial N.º 38.853) 

de fecha 14 de enero de 2008 de la Presidencia de la República, se determinó la lista de los productos, 

subproductos e insumos requeridos para la producción de los alimentos, a la vez que se flexibilizaron 

los trámites para su producción, importación y mercadeo (BCV, 2008). Lo que permitió que las 

exportaciones colombianas hacia ese país tuvieran un incremento del 189.62% en el 2008, la cifra 

más representativa en el periodo estudiado. Sin embargo, a pesar de este incremento inicial, la rela-

ción comercial entre ambos países enfrentó desafíos significativos debido a los cierres fronterizos 

intermitentes que ocurrieron a lo largo del período.  
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Entre 2005 y 2016, se registraron alrededor de 14 cierres de la frontera colombo-venezolana. 

Aunque estos cierres no fueron prolongados, tuvieron un impacto notable en el flujo del comercio 

exterior, reduciendo las exportaciones colombianas de USD FOB 6.070,685 millones en 2008 a 

USD FOB 1.060,173 millones, lo que representó una disminución del 49.42%. 

El 19 de agosto del 2015 tras el cierre definitivo y persistente de la frontera colombo- vene-

zolana, las exportaciones colombianas presentan un fuerte declive en sus cifras, ya que desde ese 

año las exportaciones tuvieron una disminución del 40.36%. Este cierre persistente de la frontera 

tuvo un impacto sustancial en el comercio entre ambos países, contribuyendo de manera significa-

tiva a la tendencia descendente en las exportaciones colombianas hacia Venezuela durante el período 

analizado. 

 

Importaciones Venezolanas hacia Colombia 2005-2022 

En cuanto a las importaciones de Colombia hacia Venezuela durante el periodo estudiado 

entre 2005 y 2022, se evidencia su comportamiento de las cifras en millones de dólares FOB a través 

del siguiente gráfico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Importaciones Venezolanas hacia Colombia 2005-2022. Fuente: Elaboración propia por los autores 

 

En el período de 2005 a 2022, las compras de productos y servicios que Venezuela ha enviado 

a Colombia han disminuido considerablemente. En 2005, estas importaciones se valoraron en USD 

FOB 1.219,124 millones, pero han descendido drásticamente a USD FOB 108,274 millones en 2022, 

lo que representa una disminución del 91.11% en las importaciones venezolanas hacia Colombia. 

Sin embargo, en el 2006, se registró un aumento significativo en las importaciones venezolanas con 
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destino a Colombia, alcanzando un valor de USD FOB 1.497,616 millones. Este aumento representó 

un incremento del 22.84% con respecto al año anterior. Sin embargo, esta mejora fue efímera, ya 

que, a partir de ese punto, las importaciones venezolanas hacia Colombia continuaron su tendencia 

a la baja de manera constante. 

Uno de los puntos más notables de esta disminución se encuentra en el año 2020, cuando las 

importaciones venezolanas a Colombia se desplomaron a un valor de USD FOB 27,556. Esta cifra 

representó una reducción del 97.73% en las importaciones venezolanas hacia Colombia en compa-

ración con 2005. Estos cambios drásticos pueden atribuirse a una serie de factores. 

En primer lugar, los conflictos políticos, sociales y económicos que afectaron al comercio 

bilateral y que llevaron a múltiples cierres fronterizos, lo cuales desempeñaron un papel fundamental 

en la disminución de las importaciones. Además, la pandemia de COVID-19, que comenzó en 2019 

y se extendió a lo largo de 2020, tuvo un impacto significativo en el comercio internacional en 

general. Las restricciones, las interrupciones en la cadena de suministro y las dificultades económi-

cas resultantes de la pandemia también contribuyeron a la disminución de las importaciones vene-

zolanas hacia Colombia. 

En el período analizado de 2005 a 2022, se observa una marcada diferencia en la tendencia 

de las importaciones y exportaciones entre Colombia y Venezuela. Las exportaciones colombianas 

hacia Venezuela han experimentado una disminución del 69.83%, principalmente debido a cierres 

fronterizos y tensiones políticas, mientras que las importaciones venezolanas hacia Colombia han 

descendido de manera aún más pronunciada, con una disminución del 91.11%, influenciadas por la 

pandemia de COVID-19 y otros factores económicos y políticos. 

 

Capítulo IV 

Comparativa de los socios comerciales de Colombia en relación con Venezuela 

 

El análisis de la comparativa de los socios comerciales de Colombia en relación con Vene-

zuela se realiza a partir de un mapa desarrollado por “OEC (The Observatory of Economic Comple-

xity)” un sitio web de visualización de datos de comercio internacional creado por el grupo Macro 

Connections en el MIT Media Lab, con el objetivo de distribuir datos de comercio internacional de 

forma visual. Este mapa se caracteriza por mostrar la competitividad del mercado, es decir, expone 

si los países importan más de Colombia o Venezuela. Cada país se colorea según la diferencia en las 

importaciones que reciben de Colombia y Venezuela o la diferencia en el crecimiento de las impor-

taciones. Lo que permite una comparación visual de la competitividad de los dos países en el mer-

cado internacional. 

En el periodo de 2005 a 2022, la balanza comercial entre Colombia y Venezuela se ha visto 

influida por una interacción compleja de factores políticos, sociales y económicos que ha incidido 

en su dinámica. Al emplear el Índice de Competitividad Global (GCI) como marco analítico, se 

puede profundizar en estos aspectos para entender mejor el contexto de la relación comercial. 



 

23 

 

Desde la perspectiva política, las tensiones bilaterales y los cambios en las políticas guber-

namentales han jugado un papel determinante en la dirección de las transacciones comerciales entre 

ambos países. Eventos como restricciones comerciales, decisiones diplomáticas y fluctuaciones en 

las relaciones políticas han impactado directamente en la competitividad de ambos en el ámbito 

global, reflejándose en el GCI. 

En el ámbito social, crisis humanitarias, movimientos migratorios y cambios en la estabilidad 

interna de ambos países pueden haber generado fluctuaciones en la demanda de bienes y servicios, 

afectando la balanza comercial. La percepción pública de los productos, influenciada por eventos 

sociales significativos, también podría haber incidido en la competitividad. 

Desde una perspectiva económica, la variabilidad en los precios de productos clave, las po-

líticas cambiarias y las tendencias económicas regionales y globales han tenido un impacto directo 

en la competitividad de Colombia y Venezuela en el comercio internacional, reflejándose en sus 

posiciones en el GCI. 

La aplicación del GCI permite no solo evaluar la competitividad general de ambos países, 

sino también identificar áreas específicas de fortaleza y debilidad que podrían haber contribuido a 

los resultados de la balanza comercial. 

Es importante destacar que la competitividad de un país en el mercado internacional no solo 

depende de las importaciones, sino también de otros factores como la calidad de los productos, los 

precios, la infraestructura, la estabilidad política y económica, entre otros. Por lo tanto, este mapa 

es solo una herramienta para analizar la competitividad de Colombia y Venezuela en términos de 

importaciones. 

Además, es importante tener en cuenta que el mapa permite evidenciar que la situación eco-

nómica y política de Venezuela ha afectado significativamente su capacidad para competir en el 

mercado internacional. La inflación, la escasez de productos básicos y la inestabilidad política han 

llevado a una disminución en la producción y exportación de bienes, lo que ha afectado negativa-

mente su competitividad en el mercado internacional. Por otro lado, Colombia ha logrado mantener 

una economía más estable y diversificada, lo que le ha permitido competir de manera más efectiva 

en el mercado internacional.  



 

24 

 

 

Ilustración 4 Competitividad del mercado (2005).  Fuente: Imagen tomada de The Observatory of Economic Complexity 

con datos tomados de la ONU 

En 2005, los países que importaron más desde Colombia que Venezuela fueron Ecuador 

($1,34MM), Perú ($721 M), y Portugal ($150 M); mientras que, los países que importaron más 

desde Venezuela que Colombia fueron Estados Unidos ($ 32MM), Brasil ($980 M), y China 

($721MM). 

Lo anterior explica que, en el año 2005, Venezuela tenía una economía más fuerte y con 

mejores relaciones internacionales que Colombia debido a la abundancia de petróleo en el país. 

Venezuela era uno de los principales exportadores de petróleo del mundo y esto le permitía tener 

una economía más fuerte que la de Colombia. Además, Venezuela tenía una política económica que 

favorecía la inversión extranjera y la exportación de petróleo, lo que le permitía tener una economía 

más abierta y diversificada que la de Colombia. 

Por otro lado, Colombia estaba en un proceso de recuperación económica después de una 

década de recesión y violencia. El país estaba implementando políticas económicas para atraer in-

versión extranjera y diversificar su economía, pero aún no había logrado tener una economía tan 

fuerte como la de Venezuela. 
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Ilustración 5Competitividad del mercado (2015).  Fuente: Imagen tomada de The Observatory of Economic Complexity 

con datos tomados de la ONU 

 

En 2005, los países que importaron más desde Colombia que Venezuela continuaron siendo 

Ecuador ($1,44MM), Perú ($1,16 MM) con un incremento del 7,46% y del 60,88% respectivamente 

en comparación al año 2005, y ahora, España ($1,69 MM), Brasil ($1,21 MM) y Países Bajos ($1,8 

MM); mientras que, los países que importaron más desde Venezuela que Colombia continuaron 

siendo Estados Unidos ($10,2MM) y China ($2,27 MM) pero con una reducción del 68,25% y 

99,68% respectivamente en comparación al año 2005.  

Es importante destacar que estos datos reflejan la situación del comercio entre Colombia y 

Venezuela en el año 2015, a partir de la crisis diplomática presente en Venezuela y sus cierres fron-

terizos, lo que explica los cambios significativos en la economía y política de ambos países que han 

afectado el comercio bilateral. La situación económica y política de Venezuela ha afectado su capa-

cidad para competir en el mercado internacional, lo que ha llevado a una disminución en la produc-

ción y exportación de bienes. Por otro lado, Colombia ha logrado mantener una economía más es-

table y diversificada, lo que le ha permitido competir de manera más efectiva en el mercado inter-

nacional. 

En el año 2015, el precio del petróleo comenzó a caer a nivel mundial, lo que afectó signifi-

cativamente la economía venezolana. El petróleo es una de las principales exportaciones de Vene-

zuela, y la disminución del precio del petróleo ha llevado a una disminución en la producción y 

exportación de bienes, lo que ha afectado la competitividad del país en el mercado internacional.  

Además de la disminución del precio del petróleo, la economía venezolana ha enfrentado otros desa-

fíos en los últimos años, como la dependencia del petróleo como fuente de ingresos, las políticas 
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económicas inadecuadas, la corrupción y mala gestión en la empresa estatal Petróleos de Venezuela 

(PDVSA), la inestabilidad política y las sanciones económicas impuestas por otros países.  

 

 

Ilustración 6 Competitividad del mercado (2021).  Fuente: Imagen tomada de The Observatory of Economic Complexity 

con datos tomados de la ONU 

En 2021, los países que importaron más desde Colombia que Venezuela fueron Estados Uni-

dos ($11,7MM), China ($3,69MM), y Panamá ($2,4MM); mientras que, los países que importaron 

más desde Venezuela que Colombia fueron Líbano ($140M), Portugal ($30,7M), y Kuwait ($16M). 

Estos datos reflejan la situación del comercio entre Colombia y Venezuela en el año 2021, y 

muestran que Colombia ha logrado mantener una economía más estable y diversificada, lo que le ha 

permitido competir de manera más efectiva en el mercado internacional, la cual, paso de tener baja 

competitividad con los diferentes países, ha abarcar gran parte de los países, destacando que Estados 

Unidos y China dejaron de ser los países que importaban mas de Venezuela que de Colombia a ser 

los que importaban más de Colombia que de Venezuela.  

En el año 2005, Venezuela tenía una mayor competitividad en el comercio internacional en 

comparación con el año 2021. Sin embargo, desde entonces, la economía venezolana ha enfrentado 

una serie de desafíos que han afectado su capacidad para competir en el mercado internacional. La 

dependencia del petróleo, las políticas económicas inadecuadas, la corrupción y mala gestión en 

PDVSA, la inestabilidad política y las sanciones económicas son algunos de los factores que han 

afectado la economía venezolana en los últimos años.  
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Capítulo V 

Evolución de la Balanza Comercial de Colombia y factores incidentes: Impacto con el 

cierre y apertura de la Frontera con Venezuela 

 

Balanza comercial de Colombia 2005-2022 

 

En cuanto a la balanza comercial de Colombia durante el periodo estudiado entre 2005 y 

2022. Se evidencia su comportamiento de las cifras en millones de dólares FOB a través del siguiente 

gráfico. 

 

Ilustración 7Balanza comercial de Colombia 2005-2022. Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Durante el periodo comprendido entre 2005 y 2022, la balanza comercial de Colombia ex-

perimentó una tendencia a la baja, pasando de USD FOB 1347,2 millones en 2005 a USD FOB -

15258,8 millones en 2022, lo que representa una reducción del 1233%. Aunque hubo fluctuaciones 

a lo largo de estos años, el año 2011 destacó como el periodo con la cifra más alta, alcanzando USD 

FOB 5358,4 millones, un incremento del 298% respecto a 2005. Este aumento se atribuye a una 

relativa estabilidad en las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela, así como a mejoras 

en la situación económica colombiana. En este sentido, el 1 de enero, los presidentes de ambos 

países se reunieron en Brasilia, donde el presidente Chávez informó sobre la captura de un líder 

guerrillero y reafirmó la cooperación en la lucha contra la delincuencia. Posteriormente, el 14 de 

enero, el embajador de Venezuela presentó sus credenciales al presidente colombiano, contribu-

yendo a la implementación de políticas para atraer inversión extranjera y diversificar la economía 

en ese año, lo que a su vez propició el aumento de las exportaciones. 

Sin embargo, a partir de 2011, las cifras de la balanza comercial colombiana disminuyeron 

significativamente. Entre 2011 y 2013, se registró una reducción del 59%, alcanzando USD FOB 

2206 millones. La caída más marcada ocurrió en 2015, con una cifra de USD FOB -15580,5 millo-

nes, reflejando una disminución del 391% en comparación con 2011. Este declive se atribuye, en 

gran medida, al recrudecimiento de las tensiones entre Colombia y Venezuela a partir de mayo de 

2013. 

En 2013, las tensiones se intensificaron cuando el presidente Santos recibió a Henrique Ca-

priles, excandidato presidencial de Venezuela, generando acusaciones y conflictos entre ambos go-

biernos. Estas tensiones persistieron en 2014, exacerbando la compleja relación bilateral. La crisis 

diplomática de 2015 y el cierre de la frontera por parte de Venezuela en agosto de ese año añadieron 

un nuevo capítulo a los desafíos diplomáticos y generaron una crisis humanitaria y económica. 

El cierre de la frontera en 2015 se justificó por la presencia de grupos paramilitares, contra-

bando, inseguridad y la desaceleración económica en Venezuela. Esto condujo a deportaciones y 

expulsiones de colombianos, exacerbando las tensiones. A medida que evolucionaba la crisis, se 

produjeron más cierres fronterizos, generando la necesidad de buscar soluciones diplomáticas. Aun-

que Colombia llevó el caso a la Organización de Estados Americanos (OEA), la votación fue favo-

rable para la posición venezolana, siendo interpretada como una derrota diplomática por los medios 

colombianos. Estos eventos contribuyeron al deterioro de la balanza comercial entre ambos países 

y reflejaron la compleja relación política y económica durante ese periodo. 
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Balanza comercial de Venezuela 2005-2022 

 

 

Ilustración 8 Balanza comercial de Colombia 2005-2022. Fuente: Elaboración propia de los autores 

 

En el período comprendido entre 2005 y 2022, la balanza comercial de Venezuela experi-

mentó fluctuaciones tanto al alza como a la baja. No obstante, se observó un aumento significativo 

en sus cifras, pasando de USD FOB 31,708 millones en 2005 a USD FOB 45,742.55 millones en 

2022, lo que representa un incremento del 44.26%. 

Sin embargo, en 2009, las cifras sufrieron un marcado descenso, alcanzando USD FOB 

16,906.68 millones, reflejando una reducción del 46.68%. Este declive se atribuyó a una crisis di-

plomática desencadenada en julio de 2009, cuando Venezuela protestó por la presunta instalación de 

bases militares estadounidenses en territorio colombiano. En respuesta, Colombia acusó a Venezuela 

de albergar a grupos guerrilleros, lo que llevó al congelamiento de relaciones diplomáticas, retirada 

de embajadores y tensiones fronterizas. 

Esta situación provocó que el presidente Chávez ordenara reemplazar las importaciones pro-

venientes de Colombia, siendo este país el segundo socio comercial después de Estados Unidos. 

Esta medida resultó en una drástica reducción del comercio bilateral, superando el 70%. La crisis 

diplomática se prolongó hasta agosto de 2010, cuando Chávez y el nuevo presidente colombiano, 

Juan Manuel Santos, pusieron fin a las tensiones durante una reunión en Santa Marta. 

En 2011, se observó un notable repunte en las cifras de la balanza comercial, alcanzando 

USD FOB 41,172 millones, lo que representó un incremento del 143.53% en comparación con 2009. 



 

30 

 

Este aumento se atribuyó a diversos hitos en las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela, 

marcados por reuniones presidenciales, cooperación en seguridad y acuerdos comerciales. 

Sin embargo, a partir de 2011, las cifras de la balanza comercial experimentaron una dismi-

nución significativa, alcanzando su punto más bajo en 2015 con USD FOB 3,928, reflejando una 

reducción del 90.46%. Este declive se relaciona con el recrudecimiento de tensiones entre ambos 

países en mayo de 2013, cuando el presidente Santos recibió al excandidato presidencial venezolano 

Henrique Capriles, generando acusaciones y tensiones persistentes a lo largo de 2014. 

La crisis diplomática de 2015 y el cierre de la frontera anunciado por el presidente Maduro 

en agosto de ese año intensificaron las dificultades, desencadenando una crisis diplomática, huma-

nitaria y económica. El cierre de la frontera y las deportaciones de colombianos ilegales se justifi-

caron por la presencia de grupos paramilitares, contrabando, inseguridad y la desaceleración econó-

mica en Venezuela. Esta medida resultó en la expulsión de al menos 1,500 personas colombianas y 

el retorno voluntario de aproximadamente 23,000 colombianos debido al temor a las consecuencias. 

 

Comparativa de la Balanza Comercial Bilateral entre Colombia y Venezuela 2005-

2022 

 

Durante el extenso período de 2005 a 2022, el análisis detallado de las balanzas comerciales 

de Colombia y Venezuela revela una dinámica caracterizada por fluctuaciones y desafíos significa-

tivos, especialmente a partir de 2011. Ambos países compartieron una experiencia común de declive 

en sus actividades comerciales bilaterales en este lapso. 
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La balanza comercial de Colombia experimentó una tendencia a la baja, pasando de un su-

perávit de USD FOB 1347,2 millones en 2005 a un déficit de USD FOB -15258,8 millones en 2022, 

representando una reducción del 1233%. En contraste, la balanza comercial de Venezuela mostró 

fluctuaciones, con un aumento del 44.26%, pasando de USD FOB 31,708 millones en 2005 a USD 

FOB 45,742.55 millones en 2022. 

La disminución conjunta de las cifras a partir de 2011 se relaciona directamente con tensio-

nes políticas y diplomáticas, así como la compleja situación económica en Venezuela. El año 2011 

destacó por una cierta estabilidad, alcanzando un máximo histórico en las cifras de la balanza co-

mercial de ambos países. Sin embargo, a partir de ese año, ambas naciones experimentaron una 

disminución significativa en sus actividades comerciales. 

Las tensiones políticas y económicas de Colombia con Venezuela desde mayo de 2013 refle-

jaron la reducción de sus cifras de la balanza comercial, llegando a un punto crítico en 2015 con 

USD FOB -15580,5 millones, un declive del 391% respecto a 2011. En el caso venezolano, hubo 

una reducción del 90.46% en las cifras de su balanza comercial en 2015 en comparación con 2011, 

atribuible al recrudecimiento de tensiones con Colombia a partir de 2013. La crisis diplomática de 

2015 y el cierre de la frontera intensificaron las dificultades, generando una crisis diplomática, hu-

manitaria y económica. 

Productos venezolanos importados por Colombia  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9 Productos Venezolanos importados por Colombia (2009-2022) Elaboración propia de los autores con datos 

de: DANE  

 

En el periodo analizado de 2005 a 2022, las importaciones de productos y servicios prove-

nientes de Venezuela hacia Colombia experimentaron una significativa disminución del 91.11%. 

Esta disminución se refleja claramente en los valores en dólares FOB, pasando de USD 1.219,124 

millones en 2005 a solo USD 108,274 millones en 2022. Este marcado descenso puede atribuirse a 

una serie de factores multifacéticos que afectaron las relaciones comerciales entre ambos países. 

Durante este lapso, diversos eventos geopolíticos y tensiones diplomáticas, como la crisis de 

2009 que llevó al congelamiento de relaciones y la posterior crisis diplomática del 2015 con el cierre 

de la frontera, jugaron un papel fundamental en la reducción de las importaciones venezolanas hacia 
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Colombia. Además, la pandemia de COVID-19, que comenzó en 2019 y se extendió a lo largo de 

2020, impactó significativamente el comercio internacional, imponiendo restricciones, interrupcio-

nes en la cadena de suministro y dificultades económicas que contribuyeron a la disminución de las 

transacciones comerciales. 

En términos de los productos involucrados en estas importaciones, los datos revelan que los 

principales productos importados por Colombia desde Venezuela incluyen productos químicos or-

gánicos, aluminio y sus manufacturas, fundición de hierro y acero, productos químicos inorgánicos, 

materias plásticas y manufacturas, combustibles y aceites minerales y sus productos, diversos pro-

ductos de las industrias químicas, madera, carbón vegetal y manufacturas de madera, abonos, así 

como la navegación marítima o fluvial. 

Estos productos representan una diversidad de sectores industriales, indicando que las im-

portaciones abarcan una amplia gama de categorías. La disminución en estas importaciones a lo 

largo de los años puede haber sido influenciada por la variabilidad en la demanda de estos productos, 

así como por los eventos políticos y económicos que afectaron las relaciones bilaterales entre Vene-

zuela y Colombia. La elección de Gustavo Petro en 2022 y su interés en restablecer relaciones podría 

abrir una nueva perspectiva para el comercio entre ambos países, particularmente en estos sectores 

mencionados. 

 

 

Ilustración 10Productos venezolanos importados por Colombia 200. Elaboración propia de los autores con datos de: 

DANE  
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Ilustración 11Productos venezolanos importados por Colombia 2011. Elaboración propia de los autores con datos de: 

DANE  

 

Ilustración 12Productos venezolanos importados por Colombia 2015. Elaboración propia de los autores con datos de: 

DANE  
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Ilustración 13Productos venezolanos importados por Colombia 2022. Elaboración propia de los autores con datos de: 

DANE  

La evolución de los productos venezolanos importados por Colombia muestra cambios sig-

nificativos a lo largo de los años, destacando variaciones en las participaciones de diferentes cate-

gorías. En 2009, los tres principales productos eran fundición de hierro y acero, productos químicos 

y orgánicos, y aluminio y sus manufacturas, con participaciones del 51%, 13%, y 8%, respectiva-

mente. No obstante, los combustibles y aceites minerales ocupaban la quinta posición con un 7% de 

participación. 

Para el año 2011, la fundición de hierro y acero mantenía su posición predominante, pero 

con una participación reducida al 34%. Los productos químicos y orgánicos aumentaron su partici-

pación al 18%, y los combustibles y aceites minerales ascendieron a la cuarta posición con un 11%. 

La crisis diplomática y cierre de fronteras en 2015 se asocian con un cambio significativo en las 

importaciones. Los productos químicos y orgánicos se posicionaron como líderes, representando el 

32% de las importaciones, seguidos por abonos con un 19%, y los combustibles se ubicaron en la 

tercera posición con un 17%. 

En el año 2022, los productos químicos y orgánicos continuaron siendo los más importados, 

representando el 31%, seguidos por aluminio y sus manufacturas con un 29%. Sin embargo, los 

combustibles y aceites minerales descendieron a la sexta posición con un 3% de participación. 

Estos cambios en las participaciones de productos importados pueden explicarse por diversos 

factores. En 2009, la alta participación de la fundición de hierro y acero puede vincularse a las ne-

cesidades específicas de la industria colombiana en ese momento. El aumento en los productos quí-

micos y orgánicos en 2015 podría reflejar una demanda creciente en estos sectores. La ascensión de 

los combustibles en 2011 y 2015 podría estar relacionada con condiciones económicas y cambios 

en la matriz energética. 

 

31%

29%

21%

9%

5% 3% 2%0%0%0%

PRODUCTOS VENEZOLANOS IMPORTADOS POR 
COLOMBIA 2022

 Productos químicos orgánicos
 Aluminio y sus manufacturas
 Fundición, hierro y acero
 Productos químicos inorgánicos
 Materias plásticas y manufacturas



 

35 

 

La reducción en la participación de los combustibles en 2022 podría atribuirse a factores 

como la transición hacia fuentes de energía alternativas, la disminución en la demanda de estos 

productos, o incluso las restricciones comerciales y políticas entre ambos países. Estos datos subra-

yan la dinámica cambiante de las relaciones comerciales bilaterales y la influencia de diversos fac-

tores económicos y políticos en la evolución de las importaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14Productos venezolanos importados por Colombia (2009-2022). Elaboración propia de los autores con da-

tos de: DANE  

La considerable disminución en la brecha entre las exportaciones de Colombia a Venezuela 

y las importaciones desde este país ha resultado en cambios notables en la composición de los pro-

ductos comerciados, con implicaciones económicas sustanciales. A medida que la diferencia se ha 

reducido, se evidencia una adaptación en las importaciones colombianas de productos venezolanos 

a lo largo del tiempo. En 2008, los principales productos importados desde Venezuela por Colombia, 

como fundición, hierro y acero (51%), productos químicos orgánicos (13%), y aluminio y sus ma-

nufacturas (8%), experimentaron variaciones significativas. Para 2011, la tendencia continuó con 

fundición (34%), productos químicos orgánicos (18%), y abonos (12%). En 2015, la dinámica cam-

bió hacia productos químicos orgánicos (32%), abonos (19%), y combustibles como aceites mine-

rales (17%). Finalmente, en 2022, la estructura de importaciones se ajustó aún más, destacando pro-

ductos químicos orgánicos (31%), aluminio (29%), y fundición (21%). Estos datos reflejan una 

adaptación de las importaciones colombianas a los cambios en la oferta y demanda de productos 

venezolanos, indicando posibles respuestas a factores económicos y políticos. 

Capítulo VI 

Economía colombiana en el marco del comercio internacional conforme al impacto 

del conflicto bilateral con Venezuela 
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La economía colombiana en el marco del comercio internacional ha experimentado varia-

ciones significativas en el periodo comprendido entre 2005 y 2022. Diversos factores políticos, so-

ciales y económicos explican el efecto negativo sobre la balanza comercial colombiana con respecto 

a Venezuela. Con el objetivo de analizar el impacto bilateral entre ambas naciones, se han evaluado 

indicadores claves relacionados con la apertura y cobertura económica, así como las ventajas com-

parativas reveladas. Este enfoque integral proporciona una visión más completa de la dinámica eco-

nómica entre Colombia y Venezuela durante este periodo, permitiendo una comprensión más precisa 

de los factores que han incidido en sus relaciones comerciales. 

Resultados indicadores comercio bilateral 

 

 

Tabla 3: Tasa de cobertura. Fuente: Elaboración propia de los autores con datos de: DANE y Banco Central de Vene-

zuela 

La tasa de cobertura del comercio exterior, un indicador crucial que evalúa la capacidad de 

un país para financiar sus importaciones con sus exportaciones, ha experimentado fluctuaciones 

notables en las últimas décadas en el caso de Colombia y Venezuela. La tasa de cobertura ha man-

tenido una tendencia a la baja, señalando la dependencia de Colombia en las importaciones para 

satisfacer su demanda interna. Mientras que, para el caso de Venezuela la tasa de cobertura se ha 

incrementado significativamente.  

Las disparidades en las estructuras económicas desempeñan un papel fundamental en la vo-

latilidad de la tasa de cobertura, donde la diversificación económica de Colombia confiere la capa-

cidad de exportar una variedad más extensa de productos en comparación con Venezuela. La depen-

dencia de Venezuela en las exportaciones de petróleo expone su economía a las fluctuaciones en los 
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precios del petróleo, ejerciendo un impacto considerable en las exportaciones y, por ende, en la tasa 

de cobertura. 

La crisis diplomática entre 2019 y 2022, marcada por el cierre de la frontera y las tensiones 

prolongadas entre ambos países, resultó en una disminución de las exportaciones colombianas a 

Venezuela, con repercusiones directas en la tasa de cobertura. La migración masiva de venezolanos 

a Colombia también ha impulsado la demanda interna de bienes y servicios, incrementando las im-

portaciones y afectando la tasa de cobertura. 

La variabilidad en la tasa de cobertura refleja la complejidad de los factores económicos y 

políticos que inciden en ambos países. La baja tasa general evidencia la dependencia de Colombia 

en las importaciones para satisfacer la demanda interna, y eventos como la crisis diplomática y la 

migración venezolana han dejado una marca perceptible en esta métrica. 

En el caso colombiano, se observa una disminución en la tasa de cobertura en 2015 (69,80%), 

principalmente debido al cierre de la frontera con Venezuela, generando una interrupción significa-

tiva en el comercio bilateral. En 2019, la tasa de cobertura continuó siendo afectada (78,55%) debido 

a la crisis diplomática prolongada hasta 2022. La leve recuperación en 2022 (79,65%) puede atri-

buirse al restablecimiento de relaciones diplomáticas y la reapertura de la frontera, creando un en-

torno más favorable para el comercio bilateral. 

En el caso de Venezuela, se destaca que en 2005 la tasa de cobertura fue excepcionalmente 

alta (232,07%) debido a la disminución en las importaciones provocada por la huelga petrolera, 

generando un superávit en la balanza comercial. Aunque la tasa de cobertura disminuyó en 2011 

(178,31%), Venezuela continuó manteniendo cifras relativamente altas. Sin embargo, a partir de 

2015, la crisis política y económica afectó negativamente las exportaciones, resultando en una dis-

minución en la tasa de cobertura colombiana. A pesar de la crisis interna, la tasa de cobertura en 

Venezuela experimentó un aumento sustancial en 2019 (244,73%) y en 2022 (261,77%), posible-

mente relacionado con una diversificación de las exportaciones o cambios en las políticas económi-

cas. 

Los factores sociales, políticos y económicos han tenido un impacto adverso en la balanza 

comercial colombiana, ya que la tasa de cobertura, tras los cierres fronterizos y la crisis diplomática, 

ha sido inferior a 100, reflejando un déficit. En contraste, Venezuela ha mantenido un superávit 

constante y prolongado en su balanza comercial con respecto a las interacciones con Colombia. 
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Tabla 4: Apertura medida por importaciones. Fuente: Elaboración propia de los autores con datos de: DANE y Banco 

Central de Venezuela 

El indicador de apertura, medido por las importaciones, revela la proporción de bienes y 

servicios importados en relación con la producción económica total de un país. En 2005, Colombia 

exhibió un valor de 13.60%, indicando cierta apertura económica y diversificación en sus fuentes 

de importación. En 2011, este indicador aumentó a 15.38%, sugiriendo un incremento en la apertura 

económica, posiblemente asociado con la participación en acuerdos comerciales regionales y glo-

bales. El año 2015 registró un marcado aumento a 17.59%, coincidiendo con el cierre de la frontera 

con Venezuela, lo que podría reflejar la necesidad de diversificar las importaciones debido a las 

tensiones bilaterales. Para 2019, la cifra disminuyó a 15.56%, posiblemente como consecuencia de 

las persistentes tensiones con Venezuela y la búsqueda de alternativas comerciales. El año 2022 

mostró un significativo aumento a 20.79%, indicando una mayor apertura económica y una mayor 

dependencia de las importaciones. 

Por otro lado, en Venezuela, en 2005, el indicador fue de 16.50%, señalando una considerable 

dependencia de las importaciones, en gran parte impulsada por los ingresos petroleros. En 2011, a 

pesar de una disminución, la cifra se mantuvo relativamente alta en 15.82%, indicando aún una 

dependencia significativa de las importaciones. El año 2015 presenció un aumento sustancial a 

22.19%, posiblemente relacionado con políticas económicas expansivas y la disminución de los in-

gresos petroleros. En 2019, la cifra disminuyó abruptamente a 11.10%, indicando una reducción 

significativa en la dependencia de las importaciones, probablemente asociada con la crisis econó-

mica y las sanciones internacionales. Finalmente, en 2022, el indicador bajó aún más a 8.70%, se-

ñalando una disminución adicional en la apertura económica de Venezuela, posiblemente debido a 

la persistente crisis económica y las sanciones. 
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No obstante, Colombia ha experimentado fluctuaciones en su indicador de apertura a lo largo 

de los años, reflejando la evolución de su política comercial y las tensiones con Venezuela. La cifra 

más alta en 2022 sugiere una mayor apertura económica y una mayor dependencia de las importa-

ciones. Por otro lado, Venezuela ha pasado de una alta dependencia de las importaciones en 2015 a 

una disminución significativa en 2022, resultado de la crisis económica, la caída en los precios del 

petróleo y las sanciones internacionales. 

 

 

 

Tabla 5: Apertura medida por exportaciones. Fuente: Elaboración propia de los autores con datos de: DANE y Banco 

Central de Venezuela 

 

La métrica de apertura económica, medida a través de las exportaciones en relación con el 

Producto Interno Bruto (PIB) es una medida de la participación de las exportaciones en la economía 

de un país. Un valor alto del indicador indica que la economía del país es relativamente abierta al 

comercio internacional. 

En el caso de Colombia, el indicador de apertura medida por las exportaciones ha tenido una 

tendencia creciente desde el 2005, el indicador era de 14,653, lo que significa que las exportaciones 

representaban el 14,653% del PIB. En 2011, el indicador aumentó a 16,98, y en 2015 alcanzó un 

máximo de 18,28. Sin embargo, el indicador disminuyó en los siguientes años, alcanzando un mí-

nimo de 12,22 en 2019. En 2022, el indicador volvió a aumentar a 16,56. 
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Este aumento del indicador de apertura en Colombia se puede explicar por una serie de fac-

tores, entre los que se incluyen, la firma de varios acuerdos comerciales con países de la región y 

del mundo, como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio 

con la Unión Europea y el Tratado de Libre Comercio con el Mercosur. El crecimiento de la econo-

mía colombiana, que ha generado un aumento de la demanda de productos y servicios importados, 

y la inversión extranjera directa, que ha contribuido al desarrollo de nuevos sectores exportadores. 

En contraste, Venezuela, ha experimentado una trayectoria descendente en su indicador de 

apertura desde 2005. En 2005, el indicador era de 38,29, lo que significa que las exportaciones 

representaban el 38,29% del PIB. En 2011, el indicador disminuyó a 28,22, y en 2015 alcanzó un 

mínimo de 24,80. En 2019, el indicador aumentó ligeramente a 17,85, pero en 2022 volvió a dismi-

nuir a 16,54. 

Esta disminución del indicador de apertura en Venezuela se puede explicar por una serie de 

factores, entre los que se incluyen, la crisis económica venezolana, que ha reducido la capacidad de 

producción del país y ha disminuido la demanda de exportaciones y la caída de los precios del pe-

tróleo, que ha afectado negativamente a las exportaciones venezolanas de petróleo y derivados. 

En el caso de Colombia, el cierre de la frontera con Venezuela en 2015 tuvo un impacto 

negativo en el indicador de apertura. Esto se debe a que Venezuela era un importante socio comercial 

de Colombia, y el cierre de la frontera redujo el comercio entre los dos países. 

En el caso de Venezuela, la crisis económica y las sanciones internacionales han tenido un 

impacto negativo en el indicador de apertura. Esto se debe a que han reducido la capacidad de pro-

ducción del país y han dificultado las exportaciones. 
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Tabla 6: Apertura medida por el promedio de intercambio comercial. Fuente: Elaboración propia de los autores con da-

tos de: DANE y Banco Central de Venezuela 

El indicador de apertura, medido por el promedio del intercambio comercial, constituye una 

métrica que evalúa la participación del comercio internacional en la economía de un país. Un valor 

elevado de este indicador sugiere que la economía del país en cuestión es proporcionalmente más 

abierta al comercio internacional. 

 

En el caso específico de Colombia, el indicador de apertura, evaluado mediante el promedio 

del intercambio comercial, ha experimentado una trayectoria ascendente desde el año 2005. En di-

cho año, el indicador registró un valor de 14,06, indicando que el comercio exterior representaba el 

14,06% del PIB. Esta cifra aumentó a 16,18 en 2011 y alcanzó su punto máximo en 2015 con un 

17,84. No obstante, en los años subsiguientes, el indicador experimentó una disminución, llegando 

a un mínimo de 13,89 en 2019. En 2022, se observó un repunte, alcanzando un valor de 18,67. 

El incremento de este indicador en Colombia puede explicarse por diversos factores, tales 

como la firma de acuerdos comerciales con países de la región y del mundo (como el Tratado de 

Libre Comercio con Estados Unidos, la Unión Europea y el Mercosur), el crecimiento de la econo-

mía colombiana que ha generado una mayor demanda de productos y servicios importados, así como 

la contribución de la inversión extranjera directa al desarrollo de nuevos sectores exportadores. 

En contraste, en el caso de Venezuela, el indicador de apertura medido por el promedio del 

intercambio comercial ha experimentado una tendencia decreciente desde 2005. En ese año, el indi-

cador fue de 27,39, indicando que el comercio exterior representaba el 27,39% del PIB. En 2011, 
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este valor disminuyó a 22,02, alcanzando un mínimo de 22,69 en 2015. Aunque hubo un ligero 

aumento en 2019 a 14,80, en 2022 volvió a descender a 13,48. 

Esta disminución en el indicador de apertura en Venezuela puede atribuirse a factores como 

la crisis económica que ha mermado la capacidad de producción del país y reducido la demanda de 

exportaciones y la crisis diplomática con Colombia. 

Los eventos mencionados proporcionan un contexto adicional sobre los factores que han 

influido en la evolución del indicador de apertura en Colombia y Venezuela. En el caso colombiano, 

el cierre de la frontera con Venezuela en 2015 afectó negativamente el indicador, dada la importancia 

de Venezuela como socio comercial. Por otro lado, en Venezuela, la crisis económica y las sanciones 

internacionales han tenido un impacto adverso en el indicador de apertura al reducir la capacidad de 

producción y dificultar las exportaciones. 

 

 

Tabla 7: Ventajas comparativas reveladas. Fuente: Elaboración propia de los autores con datos de: DANE y Banco Cen-

tral de Venezuela 
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Ilustración 15: Ventaja comparativa revelada para Colombia 2005-2022. Fuente: Elaboración propia de los autores 

El indicador de Ventajas Comparativas Reveladas (VCR) constituye una métrica crucial para 

evaluar la especialización exportadora de un país en un producto específico. Su cálculo se basa en 

la proporción entre la participación de Colombia en las exportaciones de Venezuela y su participa-

ción en las exportaciones a nivel mundial. Un valor elevado del indicador señala que Colombia 

refleja una ventaja comparativa en la exportación a Venezuela. 

En el contexto específico de las relaciones entre Colombia y Venezuela, el indicador de VCR 

ha experimentado una tendencia decreciente desde el año 2005. En este punto temporal, el indicador 

se situaba en 1,02, indicando que Colombia poseía una ventaja comparativa en la exportación de 

todos sus productos en comparación con Venezuela. Sin embargo, a lo largo de los años, este indi-

cador ha fluctuado. En 2011, aumentó a 1,08, pero en 2015 disminuyó drásticamente a 0,68. A pesar 

de un ligero repunte en 2019, alcanzando 0,78, en 2022 nuevamente decreció a 0,79. 

Los eventos mencionados proporcionan una visión adicional sobre los elementos que han 

influenciado la evolución del indicador de VCR entre Colombia y Venezuela. En el caso colombiano, 

el cierre de la frontera en 2015 tuvo un efecto negativo, ya que Venezuela representaba un socio 

comercial crucial, y el cierre redujo significativamente el comercio bilateral. 

Por otro lado, para Venezuela, la crisis económica y las sanciones internacionales han afec-

tado adversamente el indicador de VCR al disminuir la capacidad de producción del país y complicar 

sus exportaciones. En el caso de Colombia y Venezuela, la tendencia decreciente en los últimos años 

indica que Colombia ha perdido ventaja comparativa en la exportación de varios productos frente a 

Venezuela. 
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Resultados modelo econométrico 

 

Test de diferencia de medias:  

Test Modelo Balanza Comercial: 

  

Tabla 8: Test de diferencia de medias. Fuente: Elaboración propia con datos tomados de DANE, BCV, CEPAL y Banco de 

la República. 

 

Se realizó una prueba de diferencia de medias para determinar el impacto de la disminución 

en los datos de la balanza comercial que ocurrió a partir del año 2011 en ambos países, El valor de 

la t-student es 2.7287, con un p-valor de 0.01. Esto significa que se puede rechazar la hipótesis nula 

de que no hay diferencias significativas en la media de la BC entre Colombia y Venezuela después 

de 2011. La BC colombiana se redujo en cerca de 0.16 después de presentarse el evento. 
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Modelo con Balanza Comercial Relativa (BCR) 

 

Tabla 9: Modelo con Balanza Comercial Relativa (BCR). Fuente: Elaboración propia con datos tomados de DANE, BCV, 

CEPAL y Banco de la República. 
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Tabla 10: Modelo con Balanza Comercial Relativa (BCR). Fuente: Elaboración propia con datos tomados de DANE, 

BCV, CEPAL y Banco de la República. 

 

Modelo log - log con Balanza Comercial Relativa (bcr) 
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Tabla 11: Modelo log - log con Balanza Comercial Relativa (bcr). Fuente: Elaboración propia con datos tomados de 

DANE, BCV, CEPAL y Banco de la República. 

 

 

En general, los resultados del modelo nivel-nivel son consistentes con los resultados de los 

modelos en logaritmo. Ambos modelos muestran que el evento de 2011 tuvo un impacto negativo 

significativo en la BCR de Colombia y Venezuela. Sin embargo, los resultados del modelo nivel-

nivel también sugieren que factores económicos, como el crecimiento económico y el riesgo país, 

también pueden haber contribuido a la reducción de la BCR de los dos países. 

Las otras variables en la regresión son significativas. El coeficiente de la variable 𝑝𝑖𝑏 es 

positivo, lo que indica que un aumento del PIB de un país está asociado con un aumento de la BCR 

de ese país. El coeficiente de la variable 𝑒𝑚𝑏𝑖 es negativo, lo que indica que un aumento del EMBI 

de un país está asociado con una disminución de la BCR de ese país. 
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Modelo con Balanza Comercial (TB) 

 

Tabla 12: Modelo con Balanza Comercial (TB)Fuente: Elaboración propia con datos tomados de DANE, BCV, CEPAL y 

Banco de la República. 
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Tabla 13: Modelo con Balanza Comercial (TB)Fuente: Elaboración propia con datos tomados de DANE, BCV, CEPAL y 

Banco de la República. 

 

El evento de 2011 tuvo un impacto negativo significativo en la balanza comercial de Colom-

bia y Venezuela. El modelo explica más del 98% de la variabilidad de los datos, lo que indica un 

ajuste muy fuerte. Las variables 𝑔𝑎𝑒, 𝑝𝑖𝑏, 𝑒𝑚𝑏𝑖, 𝑃𝐸𝐴, 𝐼𝑇𝐶𝑅1, 𝑚𝑖𝑔𝑛, 𝑖𝑐𝑏, 𝑅𝑃𝐼𝑁𝑇1 y las variables 

de tratamiento son todas significativas en el nivel de 0.05, ya que sus p-valores son menores a 0.05. 

Esto sugiere que estas variables tienen un efecto significativo en la variable dependiente. 
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Modelo log - log con Balanza Comercial (bc) 

 

 

Tabla 14: Modelo log - log con Balanza Comercial (bc)Fuente: Elaboración propia con datos tomados de DANE, BCV, 

CEPAL y Banco de la República. 

Este modelo también presenta un alto ajuste de los datos y estadísticos significativos en la 

regresión, por otra parte, se evidencia que la migración neta afectó altamente a la balanza comercial, 

los datos se comportan de forma similar a los demás modelos.  

Test de Chow 

Se realizan ajustes al modelo:  
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Tabla 15: Ajuste de los datos Fuente: Elaboración propia con datos tomados de DANE, BCV, CEPAL y Banco de la Repú-

blica. 

 

Por último, se presentan los resultados de la prueba de Chow: 

 

 

Tabla 16: Resultados Test de Chow Fuente: Elaboración propia con datos tomados de DANE, BCV, CEPAL y Banco de la 

República. 
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Con los resultados mostrados, se puede concluir que efectivamente existen diferencias sig-

nificativas en los parámetros estimados antes y después del evento que ocurrió en el año 2011.  

Capítulo VII Consideraciones finales  

 

En el periodo de 2005 a 2022, los hitos políticos y sociales influyeron de manera significativa 

en la tensión diplomática entre Colombia y Venezuela, generando un impacto negativo en la balanza 

comercial colombiana con el país vecino. La disputa territorial desde la década de 1830, marcada 

por el tratado Pombo-Michelena, la crisis de la corbeta Caldas en 1987 y las tensiones fronterizas 

influyeron en las relaciones. La década de los ochenta, con la crisis de deuda externa, devaluación 

del bolívar y control de precios, afectó el intercambio comercial. 

El periodo 1992-1998 vio una expansión del comercio binacional y mayores inversiones. Sin 

embargo, la llegada del chavismo en 1999 cambió la dinámica. Las políticas intervencionistas, na-

cionalizaciones y la crisis económica de 2002, con la huelga petrolera, generaron tensiones. En 2005, 

la captura de Rodrigo Granda y el cierre de la frontera tras la crisis diplomática afectaron el comer-

cio. 

La década de 2010 presenció nuevos episodios de tensión, como la crisis diplomática de 

2015 y el cierre de la frontera, impulsado por preocupaciones de seguridad y económicas. En 2011, 

las relaciones experimentaron hitos significativos. Se logró una reunión de presidentes en Brasilia, 

seguida de la presentación de credenciales del embajador venezolano en Bogotá. A lo largo del año, 

se suscribieron acuerdos comerciales y se fortaleció la cooperación en varios aspectos. Sin embargo, 

estas mejoras fueron efímeras, y las tensiones se intensificaron nuevamente en los años siguientes. 

La relación entre ambos países continuó siendo tensa, marcada por eventos como la crisis diplomá-

tica de 2013 y el cierre fronterizo en el 2015, intensificaron las discrepancias con el gobierno del 

presidente Nicolás Maduro. La situación se mantuvo compleja hasta agosto de 2022, cuando Gus-

tavo Petro asumió la presidencia de Colombia, manifestando su interés en restablecer relaciones con 

Venezuela. La reapertura oficial de la frontera en enero de 2023 marca un cambio significativo, 

promoviendo la cooperación económica y buscando superar décadas de tensiones y desafíos en la 

relación bilateral. 

En cuanto a los hechos estilizados sobre el comercio bilateral entre Colombia y Venezuela, 

se estima que la Balanza Comercial, basada en datos de exportaciones (X) e importaciones (M), 

refleja la diferencia entre lo que un país exporta y lo que importa. En el caso de Venezuela, la cifra 

más baja en 2015 se atribuye a una serie de factores políticos y económicos que afectaron significa-

tivamente su capacidad para comerciar. La crisis diplomática de 2015, marcada por el cierre de la 

frontera y la expulsión de colombianos, contribuyó a la disminución de las exportaciones venezola-

nas y al aumento de las restricciones comerciales. Además, la fuerte caída en los precios del petróleo, 

principal fuente de ingresos de Venezuela afectó negativamente su capacidad para exportar, lo que 

se reflejó en la balanza comercial. 

En el caso de Colombia, la cifra más alta en 2011 puede explicarse por una relativa estabili-

dad en las relaciones comerciales entre ambos países y una mejora en la situación económica co-

lombiana en ese momento. A lo largo de 2011, las tensiones políticas y diplomáticas entre Colombia 
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y Venezuela no eran tan intensas como en años posteriores. Además, Colombia estaba implemen-

tando políticas para atraer inversión extranjera y diversificar su economía, lo que pudo haber con-

tribuido al aumento de las exportaciones. 

Evidenciando estas cifras juntas, se vislumbra que, a partir de 2011, la balanza comercial de 

ambos países experimentó un declive. Las tensiones políticas y diplomáticas, junto con la crisis 

económica en Venezuela, llevaron a una disminución en las exportaciones e importaciones entre los 

dos países. La sustitución de importaciones por parte de Venezuela y las restricciones comerciales 

contribuyeron a la caída de la balanza comercial. Además, la dependencia de Venezuela de las ex-

portaciones de petróleo y la disminución de los precios del petróleo afectaron su capacidad para 

mantener un intercambio comercial equilibrado. En conjunto, estos fenómenos políticos y económi-

cos, como la crisis diplomática de 2015, la caída en los precios del petróleo y la dependencia de las 

exportaciones de Venezuela, junto con la búsqueda de estabilidad económica y diversificación en 

Colombia, explican la tendencia a la baja en la balanza comercial bilateral a partir de 2011. 

El comercio bilateral entre Colombia y Venezuela experimentó una tendencia a la baja du-

rante el período analizado, con una disminución del 69.83% en las exportaciones colombianas hacia 

Venezuela y del 91.11% en las importaciones venezolanas hacia Colombia. Estas tendencias pueden 

atribuirse a una serie de factores, entre los que se incluyen los conflictos políticos, sociales y econó-

micos, así como la pandemia de COVID-19. En particular, el cierre definitivo de la frontera entre 

ambos países en 2015 tuvo un impacto significativo en el comercio bilateral. Como resultado de los 

cambios, en 2021, Colombia importaba más de la mayoría de los países del mundo que Venezuela. 

Esto muestra que Colombia ha logrado superar a Venezuela en términos de competitividad en el 

mercado internacional. 

Los resultados del análisis de los indicadores de comercio bilateral entre Colombia y Vene-

zuela, así como del modelo econométrico, permiten concluir que el conflicto bilateral ha tenido un 

impacto negativo significativo en la balanza comercial de ambos países. Los resultados del modelo 

econométrico confirman el impacto negativo del conflicto bilateral en la balanza comercial de am-

bos países. El evento de 2011, que se puede interpretar como el inicio del conflicto bilateral, tuvo 

un impacto negativo significativo en la balanza comercial de Colombia y Venezuela. Los resultados 

del modelo también sugieren que otros factores, como el crecimiento económico y el riesgo país, 

también pueden haber contribuido a la reducción de la balanza comercial de los dos países. Sin 

embargo, el impacto del conflicto bilateral es el más significativo. 

En general, los resultados del análisis indican que el conflicto bilateral entre Colombia y 

Venezuela ha tenido un impacto negativo significativo en la balanza comercial de ambos países. Este 

impacto se ha traducido en una disminución del comercio bilateral, una pérdida de competitividad 

de Colombia en los mercados venezolanos y una reducción de las exportaciones de ambos países. 

En otras palabras, los conflictos políticos, sociales y económicos han tenido un impacto ne-

gativo en el comercio bilateral entre Colombia y Venezuela. El cierre de la frontera entre ambos 

países, las restricciones al comercio y la disminución de la confianza entre los empresarios han 

llevado a una disminución significativa de los flujos comerciales. Además, la crisis económica y 

política de Venezuela ha afectado su capacidad para competir en el mercado internacional. Por otro 
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lado, Colombia ha logrado mantener una economía más estable y diversificada, lo que le ha permi-

tido competir de manera más efectiva en el mercado internacional. 

De la misma manera, para que el comercio bilateral entre Colombia y Venezuela pueda re-

cuperarse, es necesario que ambos países trabajen juntos para resolver los conflictos políticos, so-

ciales y económicos que afectan la región.  
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Complejidad Económica: Panorama Competitivo 

 

Ilustración 16 Panorama Competitivo (2005).  Fuente: Imagen tomada de The Observatory of Economic Complexity con 

datos tomados de la ONU 
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Ilustración 17Panorama Competitivo (2021).  Fuente: Imagen tomada de The Observatory of Economic Complexity con 

datos tomados de la ONU 

La ventaja comparativa en el ámbito económico se define como la habilidad de un país para 

fabricar un bien o servicio a un costo inferior que otro país. La evaluación de esta ventaja se realiza 

mediante diversos indicadores, entre ellos el Índice de Complejidad Económica (ECI), desarrollado 

por el Observatorio de Complejidad Económica (OEC). Sin embargo, la inestabilidad política y so-

cial ha generado un ambiente desfavorable para la inversión y el desarrollo económico en Colombia, 

obstaculizando la diversificación de su economía y disminuyendo su complejidad. 

Estos factores han resultado en la pérdida de la ventaja comparativa de Colombia frente a 

Venezuela en términos de complejidad económica. En 2005, Colombia tenía un ECI de 0,38, mien-

tras que Venezuela registraba un ECI de 0,29. No obstante, para 2021, el ECI de Colombia había 

descendido a 0,14, mientras que el de Venezuela había aumentado a 0,06. 

La disminución en la complejidad económica de Colombia ha impactado negativamente en 

su balanza comercial con Venezuela. En 2005, Colombia mantenía un superávit comercial con Ve-

nezuela de 1.200 millones de dólares, pero para 2021, este se transformó en un déficit comercial de 

1.000 millones de dólares. 

La raíz de este déficit radica en el incremento de las exportaciones venezolanas a Colombia, 

a la par que las exportaciones colombianas a Venezuela han experimentado una reducción significa-

tiva. En 2005, las exportaciones colombianas a Venezuela constituían el 2,5% del total de sus ex-

portaciones; no obstante, para 2021, esta cifra se había reducido al 0,5%. 
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