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Artículo de Investigación

This article analyzes the behavior of the Free Trade Agreement signed between Colombia 

and the Northern Triangle countries. It is based on the hypothesis that, because there 

is an agreement between countries of the South, similar global development conditions 

reduce the asymmetries in terms of trade, characteristics of North-South agreements. To 

evaluate the hypothesis, this article analyzed the trade flows of the last ten years (2010 - 

2019), and different international trade indicators are estimated. The results indicate that 

the agreement has been favorable for Colombia, generating a surplus trade balance and 

an increase in exports of products with high added value and complementarity between 

trade partners. It is suggested to deepen and expand this agreement and promote its use 

by the national productive apparatus.
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Este artículo analiza el comportamiento del tratado de libre comercio suscrito entre 

Colombia y los países del Triángulo de Norte. Se parte de la hipótesis de que, debido a 

que es un acuerdo entre países del sur global con condiciones de desarrollo similares, 

reduce las asimetrías en los términos de intercambio, características de los acuerdos 

norte-sur. Para evaluar la hipótesis, se analizan los flujos comerciales de los últimos diez 

años (2010-2019) y se estiman diferentes indicadores de comercio internacional. Los re-

sultados indican que el acuerdo ha sido favorable para Colombia, generando una balanza 

comercial superavitaria y un aumento en las exportaciones de productos con alto valor 

agregado, así como la complementariedad entre socios comerciales. Se sugiere profundi-

zar y ampliar este tipo de acuerdos y promover su aprovechamiento por parte del aparato 

productivo nacional.
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Introducción

El fin de la Segunda Guerra Mundial abrió la puerta a 
un proceso de inserción de las economías nacionales en el 
comercio mundial. Años más tarde, con la finalización de 
la Guerra Fría, dicho proceso se intensificó y el planeta fue 
testigo de una acelerada globalización económica, la cual 
encontró fundamento en la crisis de la planificación de las 
economías centralizadas basadas en elementos keynesia-
nos. Fueron estas las bases para que el concepto de globa-
lización tomara fuerza y con él la idea del neoliberalismo 
como doctrina económica, política e ideológica. En este 
contexto surge lo que se conocería como integración eco-
nómica, teniendo como punto de partida la globalización 
económica del siglo XX, entendida como la eliminación de 
barreras para el libre mercado, las transacciones fronterizas 
de bienes, servicios, capital, entre otros (Bown et al., 2017; 
Comerford & Rodríguez, 2019).

Así pues, en la búsqueda de superar las asimetrías entre 
las economías nacionales y lograr oportunidades equitativas 
en el desarrollo, se pensó en la integración, principalmente 
regional, en consideración de las bondades del proceso glo-
balizador y el funcionamiento del sistema internacional en 
términos de comunidad global, característica relevante a 
partir de la última década del siglo XX. Ahora bien, el interés 
por la inserción en el comercio mundial ha ocupado a dife-
rentes autores en la labor de definir lo que es la integración 
económica. No obstante, la mayoría coincide al indicar que 
no se tiene una definición clara y unificada, pues algunos in-
cluyen elementos que otros desconocen, como es el caso de 
la cooperación (Balassa, 1964; Samaratunga & Weerasinghe,  
2002). 

Sin embargo, la integración comercial puede definirse 
como un proceso y como una situación de las actividades 
económicas (Balassa, 1964). Así, al entenderla como proce-
so, la integración económica busca eliminar la “discrimina-
ción entre unidades económicas pertenecientes a diferentes 
naciones; vista como una situación de negocios, [el autor la 
describe como] la ausencia de varias formas de discrimi-
nación entre economías nacionales” (Balassa, 1964, p. 1). 
Muy cercana a esta definición, Juan Tugores Ques (2006) y 
María Maesso Corral (2011) sugieren tal integración como 
el proceso mediante el cual los países eliminan entre ellos 
esas características diferenciales o determinadas barreras 
económicas. 

Mucho se ha estudiado sobre los momentos de la integra-
ción económica. Jagdish Bhagwati, Pravin Krishna y Arvind 
Panagariya (1999) así como Maesso Corral (2011) y Romero 
Gómez (2021) indican un primer momento, el cual se refle-
ja después de la Segunda Guerra Mundial, con el fenómeno 
del regionalismo. Ejemplos de ello se observan con el Merca-
do Común Centroamericano o con la idea de la Comunidad 
Económica Europea (CEE). Un segundo momento comienza 
entre las décadas de los ochenta y noventa y que cobra va-
lor en Europa, Norteamérica, Suramérica y Asia, solo por 
mencionar algunos territorios. De ello la evidencia descan-
sa en lo visto con los acuerdos de libre comercio de Estados 
Unidos como fue el caso del Tratado de Libre Comercio de  

América del Norte; por otro lado, el Mercado Común del Sur, la 
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y más 
tarde ASEAN + 3, y con la profundización de la CEE hacia la 
conformación de la Unión Europea y la creación de la Alian-
za del Pacífico, el acuerdo regional más reciente en América 
Latina (Chiliatto-Leite, 2021; Nelson, 2021; Riggirozzi & Ryan,  
2021). 

Estos momentos los explica bien Balassa al dividir los di-
versos grados de integración en cinco grupos, a saber: (i) el 
área o zona de libre comercio, (ii) la unión aduanera, (iii) el 
mercado común, (iv) la unión económica y (v) la integración 
económica total. Para el caso de este estudio, es justamente 
en el primer momento donde se encuentra el acuerdo co-
mercial entre Colombia y el Triángulo del Norte. 

El Triángulo del Norte es un acuerdo comercial suscri-
to inicialmente en 1991 entre El Salvador y Guatemala, el 
cual se amplió en 1992 con el ingreso de Honduras. Lo inte-
resante de este acuerdo radica en que los países en mención 
poseen condiciones similares en diferentes aspectos econó-
micos, políticos y sociales, además de su cercanía y posición 
geográfica. La economía de estos países es común, también 
se fundamenta en el agro, producción de café, azúcar, pes-
cado y camarón; así como en el sector de las confecciones, 
componentes electrónicos, productos manufacturados de 
metalmecánica, plástico y muebles (Presidencia de la Repú-
blica de Colombia, 2016).

Una de las ventajas de este acuerdo es que representa 
una gran oportunidad de mercado, específicamente centro-
americano, con el que productores y exportadores poseen 
distintos beneficios, ya que el objetivo del tratado a largo 
plazo, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
(MINCIT) colombiano es el de establecer una unión adua-
nera donde cada una de las economías que integran dicho 
tratado se complementen, desarrollando ventajas compe-
titivas en bloque. Esto se visualizaría con la liberalización 
del comercio; la integración de los mercados financieros y de 
capitales para así armonizar las regulaciones y los procedi-
mientos (MINCIT, 2018). 

Pese a la importancia de este tipo de acuerdos comer-
ciales, la literatura académica sobre el TLC con el Triángulo 
del Norte se reduce a algunos trabajos de grado, asimismo 
ocurre con otras iniciativas de integración económica en la 
región como el TLC de Colombia con Costa Rica o Panamá, 
para mencionar algunos ejemplos, cuya investigación se 
concentra en documentos de pregrado. Es justamente aquí 
donde esta investigación busca aportar a la discusión aca-
démica sobre el análisis de este instrumento de integración 
económica, en particular con el Triángulo Norte de Centro-
américa, que para Colombia resulta ser un mercado natural 
para la expansión internacional de su comercio, pero al que 
poca atención se le presta debido al tamaño de sus econo-
mías. Es justamente esa característica, la cercanía geográfi-
ca y la excelente percepción que tienen sobre las empresas y 
productos colombianos las que hacen que este sea un mer-
cado interesante para aprovechar las facilidades de acceso 
negociadas en este TLC.

Según lo anterior, estas líneas plantean como hipótesis 
que, al tratarse de un acuerdo comercial donde las condi-
ciones son similares entre los países, sobre todo en térmi-
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nos económicos, el Acuerdo Colombia-Triángulo del Norte 
tiene varias particularidades que lo hacen atractivo para Co-
lombia, en tanto que dicha relación comercial puede encami-
narse hacia un intercambio desde la perspectiva de una inte-
gración económica sur-sur y no norte-sur, la cual ha primado 
en la región sin generar desarrollo comercial para los países 
latinoamericanos (Fuenzalida-O’shee & Valenzuela-Klagges,  
2019; Muñoz et al., 2021; Nguyen, 2019; Parra et al., 2016; 
Yepes-Lugo & Ruiz-Morato, 2017). Así pues, el Triángulo del 
Norte permitiría a Colombia robustecer no solo su agenda 
en socios comerciales sino la oportunidad de diversificar en 
el tema de exportación de productos minero-energéticos a 
otros diferentes.

Para demostrar dicha hipótesis, este artículo presenta de 
forma breve el tratado de libre comercio (TLC) con el Trián-
gulo del Norte, explica la metodología utilizada, presenta los 
resultados y finalmente discute los hallazgos.

Tratado de libre comercio Colombia-
Triángulo del Norte

La negociación del TLC entre Colombia y los países del 
denominado Triángulo Norte de Centroamérica fue firma-
da el 9 agosto de 2007. Por su parte, la entrada en vigor del 
Acuerdo se dio en diferentes fechas en concordancia con 
los procesos de aprobación en cada uno de los países; así 
en Guatemala se aprobó el 13 de noviembre de 2009, en El  
Salvador el 1 de febrero de 2010 y en Honduras el 27 de mar-
zo de 2010. 

Las canastas de desgravación acordadas se presentan en 
la Tabla 1.

Tabla 1. Programa de desgravación tratado de libre 
comercio Colombia-Triángulo del Norte

Canasta
Tiempo de 

desgravación

Fecha  
desgravación 

total
Principales productos

A Inmediato 2010
Químicos y farmacéu-

ticos

B 5 años 2015 Máquinas y aparatos

C 10 años 2020
Materiales de cons-

trucción y metales

D 15 años 2025 Metales comunes

E No aplica No aplica Prendas de vestir

F 20 años 2030
Industria alimentaria 

y productos de cuero

Fuente: elaboración propia con base en el texto del tratado de libre 

comercio Colombia-Triángulo del Norte.

En el momento de escribirse este artículo, el Acuerdo te-
nía 13 años de haber sido firmado y en promedio diez años 
de entrada en vigor, por lo tanto y según las canastas de 
desgravación, los productos incluidos en las tres primeras 
ya están con libre acceso al mercado. Al realizar la revisión 
del número de partidas arancelarias que están negociadas, 
se identifica que en promedio existen casi 3800 que ya es-
tán desgravadas y 500 más que quedaron desgravadas to-
talmente en 2021, lo que permitirá contar con alrededor de 

4300 partidas arancelarias, las cuales representan cerca del 
94 % del total negociado.

Al observar con mayor detenimiento la composición por 
sectores productivos en las canastas de desgravación, se 
destaca que aproximadamente el 80 % de los productos co-
rresponde a manufacturas, siendo el restante 20 % produc-
tos agrícolas y agroindustriales. Dentro de las manufacturas 
los subsectores que cuentan con mayor número de produc-
tos son el de la industria química y el de las máquinas y 
aparatos, que además están dentro de las canastas A y B, 
las cuales ya cuentan con desgravación total y representan 
cerca del 25 % del total de partidas arancelarias negociadas. 

Esto permite inferir que Colombia puede aprovechar este 
acuerdo comercial para lograr la exportación de productos 
con valor agregado intermedio y alto, algo opuesto a lo que 
ocurre con este tipo de acuerdos con países desarrollados, 
dado que se liberalizan de manera inmediata y en el corto 
plazo las materias primas y sector agrícola y se mantiene en 
el mediano y largo plazo la protección a industrias con ma-
yor valor agregado. Esta situación se explica por la similitud 
que tienen las partes negociadoras en la dotación de sus fac-
tores de producción, en el que la intensidad está en la mano 
de obra y la tierra, lo que favorece a los sectores agrícola y 
agroindustrial, donde el valor agregado es nulo o bajo.

Así, los productos agrícolas y agroindustriales quedaron 
en su gran mayoría incluidos en las listas de desgravación 
de más largo plazo (C, D y F). Esto responde a la protección 
que los países del Triángulo Norte dieron a las industrias 
que más peso tienen dentro de su PIB y en sus exportacio-
nes. En este aspecto, la industria colombiana ha eludido 
esta restricción por medio de la operación directa en esos 
países a través de la compra de otras empresas del sector o 
con la apertura directa de plantas de producción, como son 
los casos de las empresas más grandes de Colombia en este 
sector: Nutresa, en su caso Nacional de Chocolates realizó 
hace poco más de once años la compra de Pozuelo en Costa 
Rica y por su parte, Colombina abrió una operación directa 
en Guatemala.

Por otro lado, el sector textil y confección quedó en la lis-
ta de excluidos, debido a que en los países centroamericanos 
existen industrias maquiladoras importantes que se sienten 
amenazadas por la eliminación de gravámenes arancelarios 
a las prendas de vestir colombianas, que ya cuentan con una 
participación de mercado significativa. De esta forma, en las 
negociaciones se acordó que una vez se finalizara el progra-
ma de desgravación, se revisaría la posibilidad de incluir a 
este sector en el Acuerdo.

En consideración de la oferta exportable colombiana, se 
evidencia que los productos con los que Colombia ya cuenta 
con libre gravamen arancelario en las canastas A, B y próxi-
mamente C, pertenecen a los productos más exportados 
a esos tres países centroamericanos; los de las industrias 
químicas, en concreto el polipropileno y el segundo produc-
to dirigido hacia ese mercado es la maquinaria y aparatos 
refrigeradores. Este Acuerdo permite que la industria co-
lombiana pueda aprovechar su conocimiento y capacidad de 
mano de obra en la producción y exportación de productos 
con mediano y alto valor agregado.
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Metodología

Con el propósito de establecer el nivel de aprovecha-
miento que ha hecho Colombia del TLC con los países del 
Triángulo del Norte se hicieron dos ejercicios descriptivos. 
Primero, se realizó un análisis de la tendencia del comercio 
bilateral entre Colombia y cada uno de los países que com-
ponen el Triángulo para el periodo 2000-2019. Segundo, se 
estimaron diferentes índices que permiten evaluar el po-
tencial del Acuerdo, a saber: índice de similitud (IS), índice 
de ventajas comparativas reveladas (IVCR), índice de com-
plementariedad de comercio (ICC), índice de intensidad de 
comercio (IIC) e índice de Balassa (IB). 

La información utilizada provino de la base de datos 
TradeMap®, desarrollada por el Centro de Comercio Interna-
cional de la Organización Mundial del Comercio. Esta base 
es de libre acceso y cuenta con información de los flujos 
anuales de comercio de los últimos 19 años para 233 países, 
siguiendo el Sistema Armonizado de Designación y Clasifi-
cación de Productos.

Los índices descritos de forma previa fueron estimados 
para dos años: 2010 y 2019. 2010 debido a que este fue el año 
en el que entraron en vigor los acuerdos con los tres países, 
y 2019 al ser el último año con información disponible1. Tal 
ejercicio de comparación fue útil para analizar la existencia 
de cambios en la relación comercial entre los países en los 
19 años de vigencia del Acuerdo. Por otro lado, el análisis se 
efectuó a nivel de capítulo (dos dígitos), con lo que se revisó 
un total de 97 capítulos para los cuatro países. 

1 Atendiendo a los fuertes efectos de la pandemia del COVID-19 
sobre el comercio internacional no se contemplaron las cifras del 
2020 con el propósito de no alterar (por externalidades) el análi-
sis de la tendencia comercial del Acuerdo. 

Por último, se adelantó un ejercicio de comparación de 
medias, entre los valores de 2010 y 2019, para los índices es-
timados. Se utilizó una prueba t robusta para diferencias de 
medias atendiendo a que los índices no se distribuyen de 
forma normal (Field & Field, 2012).

Resultados

Se caracterizó la balanza comercial de Colombia con los 
países pertenecientes al Triángulo del Norte. Esta caracte-
rización se hizo de manera temporal, analizando el periodo 
2001-2019; y por producto, con una revisión del comporta-
miento comercial de los productos intercambiados a dos 
dígitos (nivel capítulo). Posteriormente, se analizaron di-
ferentes índices comerciales con el propósito de evaluar el 
estado actual del comercio entre Colombia y sus socios del 
Triángulo del Norte, así como la potencialidad que encierra 
este Acuerdo para la economía nacional. 

Comportamiento general de la balanza comercial

La Figura 1 permite apreciar que, si bien antes de la firma 
del TLC la balanza comercial era creciente y superavitaria 
para Colombia, es después del 2010 que las exportaciones 
nacionales hacia los países centroamericanos muestran un 
crecimiento significativo con respecto a años anteriores. Así 
pues, las exportaciones colombianas pasaron de USD 179,2 
millones en 2009 a U573,5 millones en el 2011; sin embar-
go, en año 2014 el intercambio comercial sufrió un fuerte 
deterioro, con lo que los niveles retrocedieron a los valores 
previos a la firma del acuerdo comercial. 

Ahora bien, al examinar el comportamiento de la balanza 
comercial a nivel producto, es posible evidenciar una mejora 
en los volúmenes de exportación de productos tales como: 

Figura 1. Balanza comercial Colombia-Triángulo del Norte (2001-2019)

Nota: la información correspondiente al Triángulo del Norte se estimó con el total de las importaciones y exportaciones de los tres países. 

Fuente: elaboración propia con información de TradeMap®.
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máquinas, aparatos y artefactos mecánicos que, pasaron de 
representar el 2.30 % de las exportaciones totales al Triángu-
lo del Norte en el 2010, a representar un 9.40 % en el 2019; y 
productos farmacéuticos cuya participación pasó del 2.73 % 
al 6.49 %, en los mismos años respectivamente. Dentro de 
los productos que perdieron participación en las exporta-
ciones el caso más significativo es el de combustibles, que al 
inicio de la década equivalía al 43.93 % de las exportaciones 
colombianas, y para el 2019 había caído a casi la mitad con 
una participación del 29.64 %. La Tabla 2 describe el com-
portamiento de los diez productos con mayores volúmenes 
de exportación entre los dos socios comerciales en análisis. 

La Figura 2 presenta el análisis de las tasas de variación 
porcentual de las exportaciones de Colombia a cada uno 
de los países pertenecientes al Triángulo del Norte. Es a 
partir de esta figura que se puede señalar que, inmediata-
mente después de la firma del TLC, el socio comercial con 
el que crecieron en mayor proporción las exportaciones fue  
Honduras, con un crecimiento del 253.42 % en el 2010. En los 

Tabla 2. Balanza comercial Colombia-Triángulo del Norte (2010 y 2019) (cifras en miles USD)

Capítulo
Exportaciones 2010   Exportaciones 2019

COL-GUA COL-HON COL-ESV TRIÁNGULO   COL-GUA COL-HON COL-ESV TRIÁNGULO

TOTAL 287 952 173 326 99 532 560 810   394 752 94 585 104 937 594 274

Combustibles minerales, aceites 

minerales y productos de su desti-

lación; materias bituminosas;...

121 169 124 425 748 246 342   168 146 612 7370 176 128

Plástico y sus manufacturas 39 527 7022 12 431 58 980   32 038 11 421 10 216 53 675

Aceites esenciales y resinoides; 

preparaciones de perfumería, de 

tocador o de cosmética

18 136 562 3387 22 085   16 615 3751 11 629 31 995

Productos diversos de las indus-

trias químicas
13 907 4003 2088 19 998   11 918 7068 1925 20 911

Productos farmacéuticos 8234 2583 4489 15 306   13 533 7501 17 551 38 585

Papel y cartón; manufacturas de 

pasta de celulosa, de papel o cartón
6858 1798 3882 12 538   5744 1402 3807 10 953

Máquinas, aparatos y artefactos 

mecánicos, reactores nucleares, 

calderas; partes de estas máqui-

nas...

6196 3735 2987 12 918   24 475 19 593 11 794 55 862

Máquinas, aparatos y material 

eléctrico, y sus partes; aparatos de 

grabación o reproducción...

5876 2159 1965 10 000   8119 6261 8802 23 182

Manufacturas de fundición, de hie-

rro o acero
6100 2472 375 8947   3041 1490 1672 6203

Productos editoriales, de la prensa 

y de las demás industrias gráficas; 

textos manuscritos...

4698 1295 2037 8030   1460 484 530 2474

Preparaciones alimenticias diver-

sas
1229 35 582 1846   9028 3719 4523 17 270

Prendas y complementos (acceso-

rios) de vestir, excepto los de punto
6261 388 777 7426   8848 1454 483 10 785

Nota: solo se presenta información para los diez productos con mayores exportaciones de Colombia a los países del Triángulo del Norte. Los 

últimos dos productos: preparaciones alimenticias diversas y prendas y complementos de vestir, no formaron parte de los diez productos con 

mayores exportaciones en el 2010, pero sí en el 2019. 

Fuente: elaboración propia con información de TradeMap®.

dos años posteriores, la situación tuvo un cambio importan-
te en la tendencia; por ejemplo, después de un crecimiento 
del 347.24 % en las exportaciones a El Salvador en el 2011, 
se presentó una caída del 85.06 % al año siguiente. A partir 
del 2015, las tasas de crecimiento han sufrido fuertes fluc-
tuaciones con valores que van desde una caída del 20.06 % 
en las exportaciones hacia Guatemala en el 2015 hasta un 
aumento del 40.14 % en las exportaciones hacia Honduras en 
el 2017. 

Estructura comercial

Para analizar las potencialidades de crecimiento del in-
tercambio comercial, diversificación de la canasta exporta-
ble e incremento de los beneficios derivados del aprovecha-
miento del TLC Colombia-Triángulo del Norte, se estimaron 
cinco indicadores de comercio internacional y política co-
mercial, a saber: IS, IVCR, IIC, ICC e IB (Gómez-Abella et al., 
2013).
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Índice de similitud 

Este índice permite medir el grado de competencia exis-
tente entre dos países a partir de una comparación entre sus 
ofertas exportables. El IS oscila entre uno y cero, siendo uno 
que los países tienen una oferta exportable similar, por lo 
que el nivel de competencia entre ellos es alto, y cero en el 
caso opuesto (Gómez-Abella et al., 2013). La ecuación (1) des-
cribe el cálculo del índice.

  (1)

Donde  son las exportaciones del producto k del país 
i (Colombia),  las exportaciones del producto k del país j 
(Guatemala, Honduras y El Salvador) y XTi y XTj son las ex-
portaciones totales de los países i y j, respectivamente. La 
Tabla 3 presenta las estimaciones del IS para el comercio 
con los tres países del Triángulo del Norte. Como se observa, 
el promedio del IS se ha mantenido estable y sin cambios 
significativos desde la firma del Acuerdo (2010) y el último 
año con información disponible (2018). El promedio del IS 
revela que el nivel de competencia entre países es bajo, sien-
do el de mayor nivel con Guatemala. Ahora bien, el análisis 
por producto prueba pocos cambios en los bienes entre el 
inicio del Acuerdo y la actualidad; no obstante, en el 2019 
fue posible identificar un mayor número de productos con 
potencialidades (IS < 0.005) que en el 2010. 

Índice de ventaja comparativa revelada 

El IVCR se utiliza para identificar las ventajas o desventa-
jas de las transacciones comerciales entre países. En ese or-

den de ideas, toma valores positivos y negativos, siendo los 
positivos aquellos en los que el país manifiesta una ventaja 
de cara al comercio internacional (Durán & Álvarez, 2008). 
La Tabla 4 presenta los productos con los valores más altos 
del IVCR y el valor promedio del IVCR que, para el caso de los 
tres países es positivo, pero bastante bajo; y de forma parti-
cular para Guatemala, pues decreció entre el 2010 y el 2019. 

  (2)

Donde  son las exportaciones del producto k del país i 
(Colombia) al país j (Guatemala, Honduras y El Salvador),  
son las importaciones del producto k del país i (Colombia) 
desde el país j (Guatemala, Honduras y El Salvador), Xiw las 
exportaciones totales del país i al mundo y Miw las importa-
ciones totales del país i desde el mundo. 

Los productos en los que Colombia tiene mayores venta-
jas se asocian con la producción de prendas de vestir, plás-
tico, muebles, manufacturas, entre otros. En contraste, pro-
ductos como gomas y resinas; bebidas, líquidos alcohólicos 
y vinagre; y pastas de madera mostraron IVCR negativos. 

Índice de intensidad de comercio 

De acuerdo con Gómez-Abella et al. (2013) el IIC permite 
identificar si el intercambio comercial entre dos países es 
mayor o menor a lo esperado, dada su participación en el 
comercio internacional. 

 (3)

Figura 2. Variación porcentual de las exportaciones Colombia-Triángulo del Norte (2001-2019)

Nota: se reporta la información de cada país perteneciente al Triángulo del Norte, así como el comportamiento agregado.

Fuente: elaboración propia con información de TradeMap®.
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Donde xij son las exportaciones del país i (Colombia) al 
país j (Guatemala, Honduras y El Salvador), mij son las im-
portaciones del producto del país i (Colombia) desde el país j 
(Guatemala, Honduras y El Salvador), XTotalesi son las expor-
taciones totales del país i, Mtotalesi son las importaciones to-
tales del país i, y XMundiales + MMundiales corresponden a las 
exportaciones e importaciones del mundo, respectivamente.

La Tabla 5 muestra los productos en donde existe una 
mayor intensidad comercial entre los países del Triángulo 
del Norte y Colombia. En particular, Guatemala es el país 
que presenta una mayor intensidad en la importación de 
productos colombianos debido a que el IIC es mayor a uno y 
presentó una variación exponencial en el periodo analizado, 
al pasar de 1.6 a 16.4, donde los productos con mayor inten-
sidad importadora fueron prendas de vestir y manufacturas 
de piedra. Por su parte, El Salvador registró una disminución 
en la intensidad importadora al pasar de 1.4 en 2010 a 0.9 en 
2019, sin embargo, el valor cercano a cero demuestra una 
propensión a importar y no a producir localmente. Aquí vale 
la pena destacar los productos de prendas de vestir y tejidos 

especiales como los de mayor variación en el IIC, revelando 
una fuerte variación en sus compras desde Colombia.

Por último, Honduras es el país del Triángulo del Norte 
con un IIC promedio por debajo de uno, lo cual implica que 
tiende a importar desde otros países diferentes a Colombia. 
Con todo, es importante destacar que el IIC tuvo un progre-
so muy importante al pasar de 0.47 en 2010 a 0.73 en 2019 y 
siendo las manufacturas de piedra y los tejidos especiales 
los productos con mejores progresiones en las importacio-
nes hondureñas desde Colombia. 

En definitiva, de las seis subpartidas arancelarias iden-
tificadas con mejor desempeño del IIC en los países cen-
troamericanos, solamente Honduras presenta un compor-
tamiento alejado de uno. Lo anterior gracias a su industria 
maquiladora, que hace que importe desde otros países y asi-
mismo exporte. Los productos con mayor intensidad comer-
cial para exportar a estos países son las prendas de vestir 
de punto con un IIC promedio de 6.1 y las manufacturas de 
piedra con IIC de 6.4, seguidos de los tejidos especiales (4.3) 
y prendas de vestir que no son de punto (4.2).

Tabla 3. Estimaciones índice de similitud Colombia-Triángulo del Norte (2010 y 2019)

IS 2010 IS 2019

Capítulo Guatemala Honduras El Salvador   Capítulo Guatemala Honduras El Salvador

Manufacturas de espartería 

o cestería
0.001 0.001 0.001

 

Pólvora y explosivos; artículos 

de pirotecnia; fósforos (cerillas); 

aleaciones pirofóricas;...

0.000 0.000 0.000

Cinc y sus manufacturas 0.001 0.001 0.001
 

Objetos de arte o colección y 

antigüedades
0.002 0.000 0.000

Los demás metales 

comunes; cermets; 

manufacturas de estas 

materias

0.000 0.001 0.003

 

Productos fotográficos o 

cinematográficos
0.001 0.001 0.001

Productos fotográficos o 

cinematográficos
0.003 0.001 0.002

 
Cinc y sus manufacturas 0.001 0.001 0.001

Pasta de madera o de las 

demás materias fibrosas 

celulósicas; papel o cartón 

para reciclar...

0.002 0.002 0.002

 

Manufacturas de espartería o 

cestería
0.001 0.001 0.001

Gomas, resinas y demás 

jugos y extractos vegetales
0.002 0.002 0.002

 
Aparatos de relojería y sus partes 0.003 0.000 0.002

Pólvora y explosivos; 

artículos de pirotecnia; 

fósforos (cerillas); aleaciones 

pirofóricas;...

0.003 0.003 0.003

 

Vehículos y material para vías 

férreas o similares, y sus partes; 

aparatos mecánicos...

0.003 0.003 0.000

Los demás productos 

de origen animal no 

expresados ni comprendidos 

en otra parte

0.001 0.006 0.004

 

Gomas, resinas y demás jugos y 

extractos vegetales
0.004 0.004 0.004

Sombreros, demás tocados, 

y sus partes
0.006 0.001 0.006

 

Pasta de madera o de las demás 

materias fibrosas celulósicas; 

papel o cartón para reciclar...

0.002 0.002 0.002

Promedio 0.367 0.402 0.326

 

Materias trenzables y demás 

productos de origen vegetal, no 

expresados ni comprendidos 

en...

0.001 0.001 0.001

          Promedio 0.389 0.289 0.283

Fuente: elaboración propia con información de TradeMap®.
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Tabla 4. Estimaciones índice de ventaja comparativa revelada Colombia-Triángulo del Norte (2010 y 2019)

ICVR 2010   ICVR 2019

Capítulo Guatemala Honduras El Salvador   Capítulo Guatemala Honduras El Salvador

Prendas y complementos 

(accesorios) de vestir, excepto 

los de punto

1.191 0.058 0.147

 

Prendas y complementos 

(accesorios) de vestir, excepto 

los de punto

1.376 0.225 0.076

Manufacturas diversas de metal 

común
0.781 0.290 0.348

 
Plástico y sus manufacturas 0.837 0.301 0.259

Prendas y complementos 

(accesorios) de vestir, de punto
1.454 0.030 0.070

 

Muebles; mobiliario médico-

quirúrgico; artículos de cama 

y similares; aparatos de 

alumbrado...

0.693 0.141 0.329

Productos diversos de las 

industrias químicas
1.328 0.328 0.210

 

Herramientas y útiles, 

artículos de cuchillería y 

cubiertos de mesa, de metal 

común, partes...

1.274 1.609 0.077

Plástico y sus manufacturas 1.296 0.239 0.423

 

Materias albuminoideas; 

productos a base de almidón 

o de fécula modificados; colas; 

enzimas

0.977 0.357 0.341

Tejidos especiales; superficies 

textiles con mechón 

insertado; encajes; tapicería; 

pasamanería;...

0.275 1.175 0.688

 

Productos cerámicos 0.874 0.570 0.686

Manufacturas de piedra, yeso 

fraguable, cemento, amianto 

(asbesto), mica o materias 

análogas

0.809 0.281 1.212

 

Manufacturas de piedra, yeso 

fraguable, cemento, amianto 

(asbesto), mica o materias 

análogas

1.507 0.368 0.647

Herramientas y útiles, artículos 

de cuchillería y cubiertos de 

mesa, de metal común, partes...

0.910 1.332 0.127

 

Preparaciones alimenticias 

diversas
1.172 0.520 0.579

Aceites esenciales y resinoides; 

preparaciones de perfumería, 

de tocador o de cosmética

2.212 0.069 0.414

 

Tejidos especiales; superficies 

textiles con mechón 

insertado; encajes; tapicería; 

pasamanería;...

0.271 1.636 0.639

Productos editoriales, de 

la prensa y de las demás 

industrias gráficas; textos 

manuscritos...

1.714 0.452 0.684

 

Aceites esenciales y resinoides; 

preparaciones de perfumería, 

de tocador o de cosmética

1.538 0.345 0.935

Promedio 0.215 0.042 0.099   Promedio 0.665 0.127 0.103

Fuente: elaboración propia con información de TradeMap®.

Índice de complementariedad de comercio 

Este índice es útil para identificar las potencialidades co-
merciales en la medida en que cuantifica la concordancia 
entre las exportaciones de un país y las importaciones de su 
socio comercial. Así pues, entre mayor es el valor arrojado 
por el índice, mayor complementariedad comercial entre los 
países. El índice se define como se advierte en la ecuación (4).

  (4) 

Donde Mki son las importaciones del país i (Colombia) del 
producto k; y Xkj son las exportaciones del país j (Guatemala, 
Honduras y El Salvador) del producto k. 

Para el caso de este índice, entre mayor cercanía a 100 
mayor evidencia de complementariedad comercial entre 
los socios comerciales. Las estimaciones para 2010 y 2019 
indican que el país con el que mayor complementariedad 
se tiene es Guatemala, situación que ha permanecido esta-
ble desde el inicio del Acuerdo hasta el 2019. Además, cabe 
mencionar que el ICC ha aumentado de forma significativa 
en los diez años de vigencia del Acuerdo, como se puede 
apreciar en la Tabla 6. 
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Índice de Balassa 

El IB mide la importancia de un producto en las exporta-

ciones entre mercados en comparación con las exportacio-

nes totales de ese producto. De esta manera, ofrece informa-

ción acerca de los productos con mayores potencialidades 

para el intercambio entre países. Así pues, valores superio-

res a 0.3 en este índice son evidencia de productos con ven-

tajas para ser transados (Gómez-Abella et al., 2013). El IB se 

define como lo señala la ecuación (5).

  (5)

Donde  son las exportaciones del producto k del país i 

(Colombia) al país j (Guatemala, Honduras y El Salvador), XTij 

son las exportaciones totales del país i al país j (Guatemala, 

Tabla 5. Estimaciones índice de intensidad de comercio Colombia-Triángulo del Norte (2010 y 2019)

IIC 2010 IIC 2019

  Guatemala Honduras El Salvador     Guatemala Honduras El Salvador

Pasta de madera o de las demás 

materias fibrosas celulósicas; 

papel o cartón para reciclar...

2.279 4.981 1.748

 

Productos editoriales, de 

la prensa y de las demás 

industrias gráficas; textos 

manuscritos...

5.770 2.279 2.165

Productos editoriales, de 

la prensa y de las demás 

industrias gráficas; textos 

manuscritos...

5.533 1.590 2.590

 

Tejidos especiales; 

superficies textiles con 

mechón insertado; encajes; 

tapicería; pasamanería;...

1.371 8.359 3.298

Tejidos especiales; superficies 

textiles con mechón 

insertado; encajes; tapicería; 

pasamanería;...

1.030 4.690 3.011

 

Prendas y complementos 

(accesorios) de vestir, de 

punto

5.592 11.350 1.445

Manufacturas de piedra, yeso 

fraguable, cemento, amianto 

(asbesto), mica o materias 

análogas

4.809 1.447 6.246

 

Prendas y complementos 

(accesorios) de vestir, 

excepto los de punto

10.281 1.700 0.557

Manufacturas diversas de metal 

común
5.013 1.781 2.137

 

Manufacturas de piedra, 

yeso fraguable, cemento, 

amianto (asbesto), mica o 

materias análogas

11.908 2.818 4.633

Muebles; mobiliario médico-

quirúrgico; artículos de cama 

y similares; aparatos de 

alumbrado...

2.282 3.067 1.691

 

Muebles; mobiliario médico-

quirúrgico; artículos de 

cama y similares; aparatos 

de alumbrado...

7.273 1.410 3.572

Promedio 1.607 1.390 0.472   Promedio 16.413 0.894 0.728

Fuente: elaboración propia con información de TradeMap®.

Honduras y El Salvador),  son las exportaciones totales 
del producto k del país i al mundo y XTiw las importaciones 
totales del país i desde el mundo. 

La Tabla 7 evidencia los productos que para los años 
2010 y 2019 registraron los mayores IB, por ende, aquellos 
productos con mayor potencialidad para el comercio entre 
Colombia y los países pertenecientes al Triángulo del Norte. 

A manera de síntesis de los índices estimados en esta 
sección, la Tabla 8 resume los productos con resultados favo-
rables en todos los índices estimados, productos que en ese 
sentido son los que ofrecen mayores potencialidades para 
el aprovechamiento del TLC Colombia-Triángulo del Norte. 
Estas implicaciones se discuten en la siguiente sección.

Con el propósito de profundizar el análisis se realizó un 
ejercicio de comparación del comportamiento de los índices 
descritos entre 2010 y 2019. Los resultados (Tabla 9) mues-
tran que, pese a la mejora en el comportamiento de varios 
de estos índices en el periodo de estudio, estos cambios aún 
no son significativos estadísticamente.

Tabla 6. Estimaciones índice de complementariedad de comercio Colombia-Triángulo del Norte (2010 y 2019)

ICC 2010 ICC 2019

Guatemala Honduras El Salvador Guatemala Honduras El Salvador

ICC 68.329 73.255 54.903 ICC 71.889 76.370 59.175

Fuente: elaboración propia con información de TradeMap®.
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Tabla 7. Estimaciones índice de Balassa Colombia-Triángulo del Norte (2010 y 2019)

IB 2010   IB 2019

  Guatemala Honduras El Salvador     Guatemala Honduras El Salvador

Cereales 0.873 6.319 31.872

 

Máquinas, aparatos y artefactos 

mecánicos, reactores nucleares, 

calderas; partes de estas 

máquinas...

5.924 19.794 10.739

Herramientas y útiles, 

artículos de cuchillería y 

cubiertos de mesa, de metal 

común, partes...

5.071 12.376 2.462

 

Herramientas y útiles, artículos 

de cuchillería y cubiertos de 

mesa, de metal común, partes...

5.616 29.343 1.701

Manufacturas de piedra, yeso 

fraguable, cemento, amianto 

(asbesto), mica o materias 

análogas

3.146 1.686 12.664

 

Calzado, polainas y artículos 

análogos; partes de estos 

artículos

4.989 1.592 4.858

Manufacturas diversas de 

metal común
5.148 3.104 6.485

 

Manufacturas de piedra, yeso 

fraguable, cemento, amianto 

(asbesto), mica o materias 

análogas

4.948 4.959 7.599

Tejidos especiales; superficies 

textiles con mechón 

insertado; encajes; tapicería; 

pasamanería;...

0.792 5.811 6.221

 

Pescados y crustáceos, moluscos 

y demás invertebrados acuáticos
4.615 0.038 0.020

Productos editoriales, de 

la prensa y de las demás 

industrias gráficas; textos 

manuscritos...

4.685 2.145 5.877

 

Manufacturas diversas de metal 

común
4.093 9.641 13.945

Productos diversos de las 

industrias químicas
6.511 3.114 2.828

 

Materias albuminoideas; 

productos a base de almidón 

o de fécula modificados; colas; 

enzimas

3.986 6.066 5.241

Sombreros, demás tocados, y 

sus partes
4.600 2.730 3.644

 
Productos farmacéuticos 3.764 8.708 18.364

Aceites esenciales y resinoides; 

preparaciones de perfumería, 

de tocador o de cosmética

6.283 0.323 3.395

 

Sal, azufre, tierras y piedras, 

yesos, cales y cementos
3.472 54.357 1.388

Productos farmacéuticos 3.176 1.655 5.009

 

Aceites esenciales y resinoides; 

preparaciones de perfumería, de 

tocador o de cosmética

3.441 3.243 9.061

Promedio 2.374 0.976 2.417     2.554 2.978 1.957

Fuente: elaboración propia con información de TradeMap®.

Tabla 8. Productos con mayor potencial para el intercambio comercial Colombia-Triángulo del Norte

  ICVR IIC IB

Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes; tapicería; 

pasamanería...
0.849 4.343 9.047

Muebles; mobiliario médico-quirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos 

de alumbrado...
0.387 4.085 3.539

Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metal 

común, partes...
0.987 4.669 12.220

Productos cerámicos 0.710 2.859 6.329

Fuente: elaboración propia con información de TradeMap®.
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Tabla 9. Comparación de índices de análisis de comercio 2010, 2019

Indicador 2010 2019 Prueba t robusta Tamaño del efecto

Balanza comercial Colombia-Guatemala 2.429.92 3.705.47
1.0084 

[– 1202.868; 390.3866 ]

Balanza comercial Colombia-Honduras 1.538.94 820.39
0.6808 

[– 1912.605; 3349.698]

Balanza comercial Colombia-El Salvador 961.52 982.98
1.0156 

[– 398.219; 128.067]

Índice de similitud Colombia-Guatemala 0.37 0.39
0.0827 

[– 0.1067; 0.1161]

Índice de similitud Colombia-Honduras 0.40 0.29
0.5058 

[– 0.0616; 0.1039]

Índice de similitud Colombia-El Salvador 0.33 0.28
0.0843 

[– 0.0968; 0.0889]

Índice de ventaja comparativa relativa - Guatemala 0.21 0.66
0.7626 

[– 0.1692; 0.0749]

Índice de ventaja comparativa relativa - Honduras 0.04 0.13
1.3736 

[– 0.0689; 0.0124 ]

Índice de ventaja comparativa relativa - El Salvador 0.10 0.10
1.385 

[– 0.0747; 0.0132]

Índice de intensidad de comercio Colombia-Guatemala 1.61 16.41
0.8998 

[– 0.915; 0.3423]

Índice de intensidad de comercio Colombia-Honduras 1.39 0.89
0.7543 

[– 0.3607; 0.1613]

Índice de intensidad de comercio Colombia-El Salvador 0.47 0.73
2.1126** 

[– 0.5159; – 0.0169]
0.23

Índice de complementariedad de comercio Colombia-Guatemala 0.01 0.01
0.0251 

[– 0.002; 0.0021]

Índice de complementariedad de comercio Colombia-Honduras 0.01 0.01
0.0848 

[– 0.0023; 0.0021]

Índice de complementariedad de comercio Colombia-El Salvador 0.01 0.01
0.3968 

[– 0.0023; 0.0015]

Índice de Balassa Colombia-Guatemala 2.37 2.55
0.0085 

[– 0.5362; 0.5316]

Índice de Balassa Colombia-Honduras 0.98 2.98
2.9388*** 

[– 1.632; – 0.3171]
0.34

Índice de Balassa Colombia-El Salvador 2.42 1.96
1.6351 

[– 1.0191; 0.0966]

Nota: software de análisis: R versión 1.3.1093.

Fuente: elaboración propia con información de TradeMap®.

Conclusiones

Los TLC son instrumentos de integración económica que 
se enmarcan en el primer nivel de integración diseñados 
para lograr una mayor inserción de los países en los merca-
dos internacionales y mejorar sus términos de intercambio. 
Sin embargo, la cantidad de tratados que han producido es-
tos efectos positivos en los países menos desarrollados es 
limitada. Dentro de las razones de la baja efectividad de los 
acuerdos se encuentran las marcadas asimetrías entre los 
países signatarios de estos acuerdos que, en su mayoría si-
guen una estructura norte-sur. 

En consecuencia, de forma reciente, los países del sur 
han intentado estrechar sus lazos y reducir estas asimetrías 
mediante la firma de acuerdos comerciales entre ellos. A 

pesar de estos esfuerzos, muchos acuerdos perpetúan estos 

efectos diferenciales debido a que se mantiene la configura-

ción asimétrica de los términos de intercambio; por ejemplo, 

los acuerdos firmados por países latinoamericanos con asiá-

ticos en los que los primeros venden materias primas y los 

segundos bienes terminados. 

Uno de los acuerdos de libre comercio que rompe este pa-

radigma es el firmado por Colombia y los países integrantes 

del Triángulo del Norte. Este Acuerdo se ha caracterizado 

por una composición de la canasta exportadora simétrica 

con participación de productos con valor agregado, generan-

do ingresos mayores y sostenibles por la poca dependencia 

del comportamiento de los precios internacionales, que es 

lo opuesto a lo que ocurre en los acuerdos comerciales entre 

los países norte-sur.
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Así, desde la firma del Acuerdo, las exportaciones co-
lombianas hacia el Triángulo del Norte han aumentado de 
forma sostenida, con una breve excepción entre el 2012 y 
2014, como consecuencia de los años de la crisis económica 
mundial, pero recuperando su tendencia desde el año 2015. 
Por lo tanto, el Acuerdo ha tenido como resultado neto una 
mejora significativa en la balanza comercial colombiana, tal 
como se espera de los acuerdos entre países sur-sur.

Ahora bien, la estructura del Acuerdo, por tipología de 
productos, indica que, de las listas de desgravación, el 80 % 
corresponde a bienes manufacturados y el 20 % a productos 
agrícolas y agroindustriales. Así, los hallazgos de esta inves-
tigación evidencian que los flujos comerciales de Colombia 
hacia Centroamérica se han incrementado de manera signi-
ficativa en productos con alto valor agregado, lo que refleja 
el aprovechamiento que el aparato productivo colombiano 
está haciendo del Acuerdo al complejizar la oferta exporta-
ble hacia la región. 

Así, los productos farmacéuticos doblaron sus ventas al 
pasar de 15 mil millones de dólares en 2010 a 34 mil millo-
nes de dólares en 2018. En cuanto al sector de máquinas y 
aparatos, este pasó de exportaciones por un valor de 13 mil 
millones de dólares en 2010 a 53 mil millones de dólares en 
2018. Otro sector que vale la pena destacar por su dinámica 
exportadora es el de las preparaciones alimenticias diversas 
que pasó de casi dos mil millones de dólares a 14 mil millo-
nes de dólares en 2018.

En contraste, el principal producto de exportación en 
2018 sigue siendo el mismo que en 2010: aceites de petróleo, 
el cual no estaba en las listas de negociación y tiene bajo va-
lor agregado. No obstante, es importante destacar el cambio 
en su valor y participación en el total exportado, al pasar de 
representar el 51 % de las ventas (246 mil millones de dóla-
res) en 2010 a significar el 28 % de las exportaciones en 2018 
(152 mil millones de dólares).

Lo anterior revela que, si bien Colombia sigue teniendo 
una presencia importante de un producto de exportación, 
se ha venido potenciando la presencia de productos con alto 
valor agregado en la canasta exportadora hacia esos merca-
dos, lo que muestra el beneficio de tener un acceso libre de 
impuestos arancelarios al mercado y en otros casos como el 
de los alimentos, el impacto del programa de desgravación 
que a hoy tiene reducida a la mitad el gravamen arancelario 
inicial.

En consecuencia, el análisis de las canastas de bienes a 
partir de los indicadores de comercio manifiesta altos nive-
les de complementariedad y similitud entre Colombia y los 
países del Triángulo del Norte. Por su parte, el IVCR, IIC e 
IB revelan que los productos textiles, muebles, artículos de 
mesa y productos cerámicos constituyen los bienes con ma-
yor potencialidad para ampliar el intercambio comercial en 
el corto plazo. Es importante señalar que, de estos produc-
tos, el de textiles y prendas de vestir, uno de los más repre-
sentativos, no se encuentra en las listas de desgravación; lo 
que supone que, si en una próxima revisión de este Acuerdo 
se lograra su inclusión, las exportaciones colombianas ten-
drían un incremento aún más significativo.

Respecto a las recomendaciones para la exportación de 
estos bienes con mayor potencialidad identificada, exis-

te una amplia presencia de productos estadounidenses en 
los mercados analizados, por lo que la presentación de los 
empaques y embalajes de los productos debe tener buena 
calidad de terminados así como incluir las etiquetas con las 
materias primas utilizadas y las recomendaciones de uso, si 
bien las normas nacionales no las exigen, sí es algo que el 
consumidor valora, porque además debido a la alta tasa de 
emigración hacia Estados Unidos, están muy familiarizados 
con las características de los productos norteamericanos. En 
otros aspectos como calidad o normas técnicas, no tienen 
una alta exigencia, por lo que con la calidad exigida en el 
mercado colombiano se cumplen plenamente las expectati-
vas de estos mercados.

Dos aspectos adicionales para tener en cuenta en la ex-
portación hacia estos mercados: el tiempo de entrega que, al 
ser mercados geográficamente cercanos, permite ofrecer al-
ternativas favorables para los importadores, puesto que pue-
den realizar varios despachos en el corto plazo para dismi-
nuir costos de almacenamiento, que es algo que no les es fácil 
de obtener de sus principales proveedores de Estados Unidos 
y China. El otro factor valioso a considerar por las empresas 
colombianas es prestar un muy buen servicio posventa, dan-
do soporte a los importadores y estando dispuestas a viajar, 
si es necesario, para solucionar cualquier imprevisto, esto 
es muy valorado por ellos, porque les gusta sentirse apre-
ciados por sus contrapartes y saben que debido al tamaño 
de sus economías muchas veces no les prestan importancia. 

Por último, esta investigación evidenció la relevancia de 
los acuerdos entre países de la región para mejorar sus tér-
minos de intercambio. El Acuerdo comercial con el Triángu-
lo del Norte muestra que, ante mayor simetría en los socios 
comerciales, mayores serán las posibilidades de diversificar 
las canastas exportadoras de los países, incluyendo produc-
tos con alto valor agregado que mejoren sus ingresos y en 
consecuencia el bienestar. Es por esto por lo que, se hace 
necesario continuar con el análisis y fomento de este tipo 
de acuerdos para lograr un mayor aprovechamiento de los 
TLC firmados y por firmar de Colombia, a través de estra-
tegias que permitan el intercambio de productos diferentes 
a los commodities característicos del intercambio comercial 
norte-sur y que en estos casos no favorecen de manera sig-
nificativa el crecimiento de la especialización ni de la pro-
ductividad de países como Colombia.
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