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Resumen

Mediante un modelo de equilibrio general computable, en el que 
se discrimina un sector informal en la economía, se modela el sector 
formal como un mercado de competencia monopolística. Además de 
incluir mercados de trabajo discriminados, este modelo también evalúa el 
impacto del creciente flujo de inversión extranjera, del aumento de precio 
de los bienes básicos, y del aumento del volumen de las exportaciones 
sobre la economía colombiana. Se concluye que algo más de la mitad 
del crecimiento observado puede explicarse por el efecto de los factores 
mencionados.  No obstante, se señala la importancia de las políticas 
internas para aprovechar las coyunturas favorables, y para minimizar el 
efecto de circunstancias negativas sobre el desempeño económico.

Palabras Clave:Modelo de Equilibrio General Computable, 
Compe tencia Imperfecta, Competencia Monopolística, Colombia.

Abstract

Based on a computable general equilibrium model, in which an 
informal sector in the economy is discriminated, the formal sector is 
modeled as a monopolistic competition market. In addition to include 
discriminated labour markets, this model also includes the assessment 
impacts such as the increment of: foreign investment flows, price of 
commodities, and the volume of exports in the Colombian economy. 
This paper concludes that just over half of the observed growth can be 
explained by the effect of the above factors, and highlights the importance 
of domestic policies to take advantage of the good times, and to minimize 
the effect of negative circumstances on economic performance.

Keywords:Computable General Equilibrium Model, Imperfect 
Competition, Monopolistic Competition, Colombia. 
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1. Introducción

Durante el año 2007, la economía Colombiana creció a una 
tasa record del 8.2%, sólo superada en los últimos treinta años por la 
tasa de crecimiento observada en 1978, del 8.5%. A este crecimiento 
contribuyeron, sin duda, varias circunstancias de política interna, como 
la lucha contra la guerrilla, que ha creado un clima favorable para el 
inversión; la política monetaria expansiva, que a pesar de los incrementos 
graduales en la tasa de interés, emprendidos desde abril de 2006, mantuvo 
sin embargo tasas de interés reales inferiores al 3%1; y una política 
tributaria de fomento a la inversión, que concede descuentos tributarios 
del 40% sobre las inversiones en activos productivos. Pero, sin duda, 
el país se benefició también de un conjunto de factores externos, que 
hicieron del año 2007 un año particularmente fecundo desde el punto 
de vista de la coyuntura internacional: abundancia de recursos en los 
mercados financieros externos; un entorno de precios favorables de los 
“commodities”; un incremento importante de las exportaciones de los

1 La tasa de los certificados de depósito a término (DTF) fue en promedio del 8.11%. 
Con una tasa de inflación del 5.69%, ello corresponde a una tasa real de captación del 
2.29%. 
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“commodities” exportados por Colombia2; y un aumento significativo de 
la demanda de exportaciones colombianas por de parte de Venezuela, 
asociada a las profundas transformaciones estructurales que se viven 
ese país y que le han generado un gran aumento de la dependencia de 
bienes importados para atender el consumo interno3. Dado que el entorno 
internacional se ha alterado significativamente en los últimos meses, es 
de extrema importancia sopesar el impacto de los factores externos e 
internos en el auge vivido, de manera tal que pueda comprenderse a 
la vez qué impacto tendrá sobre la economía del país el tránsito a un 
entorno internacional recesivo como el actualmente observado.

El presente artículo busca evaluar el impacto que los factores 
externos tuvieron sobre el crecimiento económico del país, mediante un 
modelo de equilibrio general computable, calibrado para 2005, y cuyas 
principales características son la discriminación de un sector informal 
en la economía, la modelación del sector formal como un mercado de 
competencia monopolística, y la endogenización del efecto de los precios 
de las importaciones sobre el mark-up óptimo de los productores en 
el sector formal4. El ejercicio realizado parte de replicar la evolución 
de la economía colombiana entre 2006 y 2007, para realizar después, 
sobre este último año, simulaciones de escenarios alternativos en las 
variables externas, y particularmente, en la demanda de exportaciones 
de Venezuela, en el precio y la cantidad de los commodities, y en el 
flujo de inversión extranjera directa.

El artículo incluye, además de esta introducción, cuatro secciones. 
En la sección segunda, se describen las características esenciales 
del modelo. La sección tercera se ocupa de la información utilizada 
para la calibración. La sección cuatro, reporta los resultados de los 
ejercicios de estática comparativa, para abordar, en le sección quinta, 
las conclusiones.
2. Descripción del Modelo

2 Colombia exporta petróleo, carbón, ferroníquel y café. Las exportaciones de esos bienes 
representaron 14.207 millones de dólares en el 2007, un 7% del PIB

3 El aumento de las exportaciones a Venezuela ha estado acompañado por una significativa 
recomposición de las exportaciones colombianas por destino: paralelamente al crecimiento 
de las exportaciones a Venezuela, se ha presentado un importante decrecimiento de las 
exportaciones no tradicionales al resto del mundo (incluyendo Estados Unidos). 

4 Ver Botero (2008) para el análisis detallado del modelo de competencia imperfecta.
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El punto de partida es un modelo recursivo, en el que se introduce 
competencia imperfecta, segmentación de mercados laborales, un régimen 
dual de cierre ahorro-inversión, y un mecanismo de ajuste endógeno de 
la productividad; y en el que el precio del capital determina el nivel de 
uso de la capacidad instalada, dado el stock de capital disponible, que 
se ajusta anualmente agregando la inversión realizada en el período 
anterior al saldo depreciado del stock de capital.

Se consideran tres sectores productivos: el sector moderno tran -
sable (que produce básicamente bienes), el sector moderno no transable5 
(que produce fundamentalmente servicios), y el sector informal: 

• Los sectores modernos se modelan como sectores en compe -
 tencia monopolística6. Los empresarios fijan un mark-up para 

deter minar el precio de sus productos, y producen la cantidad que 
resulta demandada por los consumidores. El markup es endógeno, 
es decir, depende del precio de los bienes importados que compiten 
con el bien producido.

• El tercer sector produce servicios informales a partir de trabajo no 
asalariado, y vende sus servicios tanto a empresas como a hogares 
en combinación con bienes o servicios del sector formal.

Los tres sectores demandan trabajo calificado y no calificado: la 
oferta de trabajo calificado, que se determina exógenamente, se equilibra 
con la demanda a través de cambios en el precio, dado un nivel friccional 
de desempleo. El mercado de trabajo no calificado está, en cambio, 
segmentado: la oferta total se distribuye entre el mercado formal y el 
mercado informal en función del ingreso esperado del trabajo en cada 
mercado7. Para el mercado formal el precio es exógeno, y el nivel de 

5 Son transables las actividades agropecuarias, mineras, industriales, los servicios de 
transporte aéreo y marítimo, y los servicios a las empresas. Se consideran como 
no transables los servicios de electricidad, gas y agua, la construcción, el comercio, 
los servicios de restaurantes y hoteles, el transporte terrestre, los servicios de correo y 
telecomunicaciones, los servicios de intermediación financiera, los servicios inmobiliarios, 
el alquiler de vivienda, los servicios sociales, comunales y personales.

6 Ver Botero (2008). 
7 El mecanismo empleado se inscribe en la tradición de Harris and Todaro (1970).
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desempleo endógeno; el mercado informal, por su parte, se equilibra 
por precio, dado un nivel exógeno de desempleo friccional.

El costo de uso de capital es exógeno (determinado por las polí-
ticas fiscal y monetaria). El empresario determina su uso de capacidad 
instalada para igualar el rendimiento marginal al costo de uso, haciendo 
así endógeno el índice de uso de la capacidad instalada.

La demanda de consumo se modela mediante un sistema lineal de 
gasto: el consumidor elije entre los bienes y servicios del sector moderno  
y los servicios informales. La elasticidad ingreso de los servicios infor-
males es baja; es mayor la elasticidad de los bienes transables; y aún 
mayor la de los servicios no transables. Sólo los bienes transables son 
sensibles a la tasa de cambio.

Para el cierre en el sector externo, el flujo de capitales se descom- 
 pone en tres elementos: variación en reservas, inversión extranjera     
directa y otros flujos. La variación en reservas puede utilizarse para 
el cierre del mercado de divisas, o fijarse exógenamente cuando se 
deje flotar la tasa de cambio. La inversión extranjera directa depende 
del grado de apertura de la economía. Los otros flujos de capital son 
exógenos.

El sector público recibe ingresos que dependen de las tasas 
impositivas, y determina un plan de gasto exógeno. Su ahorro es, por 
tanto, residual.

Las importaciones se modelan mediante el sistema de Armington: 
el consumidor minimiza el gasto, determinando la proporción óptima
de bienes importados a bienes domésticos, dada la elasticidad de 
sustitución entre ellos (que se supone alta, para reflejar la progresiva 
inserción de la economía colombiana en la economía mundial)8.

Las exportaciones se modelan mediante una función CET de dos 
niveles: en el primer nivel, se agregan exportaciones a diferentes destinos 
(en este caso, Venezuela, Estados Unidos y el resto del mundo); en el 
segundo nivel, se agregan esas exportaciones y la producción destinada 
a mercados domésticos. 



41

Ecos de Economía  No. 27  Medellín, octubre de 2008

La demanda, por su parte, se modela mediante un sistema 
Armington, en el que se asume que el país compite con el resto del 
mundo para atender las importaciones totales del mundo. Para 2005, 
las importaciones totales del mundo (netas de las transacciones internas 
de la Unión Europea) ascendieron a 8110 miles de millones de dólares, 
siendo las exportaciones colombianas 21.2 millones de dólares. Para una 
elasticidad de sustitución de 0.59, se calibra la función Armington para 
el resto del mundo, y se utiliza la senda de expansión y la totalización 
de exportaciones en el modelo.

El modelo define una productividad máxima alcanzable, que 
depende de factores exógenos, del grado de apertura de la economía 
y de la inversión extranjera directa10. La formulación puede captar 
externalidades provenientes de otras fuentes: inversión extranjera directa; 
inversión en infraestructura, etc. Pero cumple, además, un papel crucial 
en el cierre macroeconómico: el modelo es, en general, guiado por el 
ahorro, pero admite que operen restricciones a la inversión. En este 
caso, el ajuste se da vía productividad. 

Las restricciones a la inversión se modelan a través de un límite 
superior a la inversión privada. Esta restricción y la ecuación de 
productividad, que se expresa también como una desigualdad, per -
miten que el modelo tenga un doble régimen de cierre. Cuando el límite 
superior de la inversión privada es mayor que el ahorro generado, entonces 
el modelo es “guiado por el ahorro”: la cantidad de ahorro disponible 

8 El valor usado (10) es alto respecto a los valores tradicionalmente usados en la modelación. 
Sin embargo, algunos estudios usan valores aún más altos, como Harrison, Rutherford and 
Tarr (2001), que asumen valores del orden de 15 para el caso chileno, aduciendo, además 
de estudios econométricos que sugieren que esas elasticidades no son significativamente 
distintas de infinito, el hecho de que deben aumentar con el tiempo.  Nuestra experiencia 
es que valores bajos de dicha elasticidad, no permiten reproducir el acelerado crecimiento 
que han tenido las importaciones en Colombia en los últimos años. Una discusión general 
acerca de las elasticidades se encuentra en McDaniel y Balistriere (2002).

9 Esta elasticidad de sustitución baja en los mercados de destino, refleja la dificultad de 
acceder a nuevos mercados mediante políticas exclusivas de precio.

10 McGrattan y Prescott (2007) desarrollan un modelo en el que la inversión extranjera directa 
se incorpora como “capital tecnología” a la economía que recibe el flujo de inversión, 
afectando de esta manera su productividad factorial total.
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determina la inversión alcanzable, y la productividad alcanza, por su 
parte, su máximo nivel posible. Cuando, en cambio, el límite superior de 
la inversión es inferior al ahorro, el modelo se convierte en un modelo 
“guiado por la inversión”: ésta determina el ahorro, y el ajuste se produce 
a través de la productividad, que se ajusta para permitir la igualdad de 
ahorro e inversión. De esta manera la productividad es cíclica: ante un 
shock exógeno negativo en la inversión, se ajusta negativamente.

Cierre del Modelo

Para el cierre del modelo, se fijan las siguientes variables:

Índice de precios. 1. 
Salario del trabajo no calificado. 2. 
Costo de uso del capital.3. 
Gasto público. 4. 
Variación de las reservas internacionales del país. 5. 
Inversión pública. 6. 
Stock de capital. 7. 
Transferencias del exterior. 8. 
Tasa de desempleo de la mano de obra calificada. 9. 

El modelo se resuelve recursivamente: calcula el equilibrio del 
período “t”, dado el stock de capital existente, y determina el stock de 
capital del período “t+1”, agregando la inversión del período “t” al stock 
depreciado de “t”. Con el nuevo stock (y los valores actualizados de 
parámetros y variables exógenas) calcula el equilibrio de “t+1”.

3. Bases de Datos

3.1 Matriz de contabilidad social (SAM)

La Matriz de Contabilidad Social de Colombia se construyó 
empleando básicamente datos de las Cuentas Nacionales producidas 
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por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Para tal 
efecto se emplean los siguientes cuadros de salida11:

Cuentas económicas integradas – 2005• 
Matriz de oferta de productos - 2005• 
Matriz de utilización de productos – 2005• 

De igual forma, se emplea datos del stock de capital, los impuestos y 
subvenciones por rama, que corresponden a una construcción propia12, 
y datos de empleo construidos y facilitados por el Banco de la República 
– Sede Medellín. 

La matriz es “rama-producto”, y se resume en el Tabla 3.1.

Las entradas de dicha matriz se definen así:

Rama Transables: corresponde a los sectores que producen 1. 
esencialmente bienes y servicios transables: Agropecuario, 
silvicultura, caza y pesca; explotación de minas y canteras; 
industria manufacturera; servicios de transporte acuático, aéreo 
y complementarios y auxiliares, y servicios a las empresas, 
excepto los financieros e inmobiliarios13.
Rama no transable: corresponde a sectores que producen 2. 
básicamente bienes o servicios difícilmente transables: Elec-
tricidad, gas y agua; construcción comercio, reparación, 
restaurantes y hoteles; servicios de transporte terrestre; servicios 
de correo y telecomunicaciones; servicios de intermediación 
financiera y servicios conexos; servicios inmobiliarios y alquiler 
de vivienda, servicios sociales, comunales y personales14 - 
Millones de Pesos.

11 La magnitud de las fuentes de información que abastecen una SAM depende de la 
especificación que se pretenda conseguir con ésta, y de los efectos de política que se 
quieran simular. 

12 El stock de capital se construye a partir de la serie de formación bruta de capital fijo de 
1925 a 2005. Los impuestos y subvenciones se calculan a partir de una matriz detallada 
de impuestos del DANE, correspondiente a 2002. 

13 Ramas 1- 9, 12 - 38, 45 - 47 y 51 de las Cuentas Nacionales. 
14 Ramas 10-11, 39-44, 48-50 y 52-59, además de los servicios de intermediación financiera 

medidos indirectamente. 
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Rama Informal: agrupa el empleo no asalariado en todas 3. 
las ramas de la economía, valorado a partir del denominado 
“ingreso mixto” en las Cuentas Nacionales.

Productos Transables.4. 

Productos No Transables.5. 

Producto Informal.6. 

Remuneración del Trabajo Calificado: trabajadores que tienen 7. 
algún grado de educación superior.

Remuneración del Trabajo No Calificado: trabajadores con 8. 
educación básica, o menor escolaridad.

Remuneración del Capital: excedente bruto de explotación de 9. 
la economía.

Sector Público: agrupa las transacciones de las Administraciones 10. 
Públicas.

Sector Privado: hace alusión a los hogares, las instituciones sin 11. 
fines de lucro al servicio de los hogares y tanto las sociedades 
financieras como las no financieras.

Impuestos arancelarios: para efectos de política es de interés 12. 
tener estos discriminados con respecto a los otros impuestos 
que se tienen que pagar al gobierno.

Transacciones Interinstitucionales: resumen las transacciones 13. 
entre sector público y sector privado.

Ahorro: hace referencia tanto a la inversión en formación bruta 14. 
de capital fijo y de inventarios como al ahorro que hacen el 
sector público y el sector privado.

Resto del Mundo: corresponde a las importaciones, las 15. 
exportaciones y a las transferencias netas del resto del 
mundo.
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3.2 Datos de Exportaciones

Con el fin de determinar cual efecto, si el de cantidad o precio, ha 
influido más en el crecimiento de las exportaciones se calculó un índice 
agregado para las exportaciones tradicionales y las exportaciones no 
tradicionales, empleando estadísticas de la DIAN sobre exportaciones 
en cantidad (Toneladas).

Analizando las exportaciones tradicionales se puede notar que el 
aumento de éstas está más influenciado por el aumento de los precios 
de los bienes. Por ejemplo, las exportaciones del 2007 con respecto a 
las del 2005 crecieron un 37% aproximadamente, del cuál un 29.5% 
se debe al aumento de precios y tan solo un 5.8% a aumento en la 
cantidad. De los bienes exportables tradicionales, el níquel fue el que 
más contribuyó al aumento de las exportaciones, creciendo a tasas de 
127% en el periodo analizado.

Tabla 3.2
Índices de valor, cantidad y precio de las exportaciones tradicionales

EXPORTACIONES TRADICIONALES
(Millones de dólares FOB)

 2005 2006 2007
PETRÓLEO 5,559 6,328 7,318
CAFÉ 1,471 1,461 1,714
CARBÓN 2,598 2,913 3,495
NÍQUEL    738 1,107 1,680

ÍNDICE DE VALOR

 2005 2006 2007

PETRÓLEO 1 1.13838819 1.316407425

CAFÉ 1 0.993591375 1.165696424

CARBÓN 1 1.12115589 1.344993203

NÍQUEL 1 1.500503078 2.277470476

Índice General 1 1.139299133 1.370594623
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ÍNDICE DE CANTIDAD

 2005 2006 2007

PETRÓLEO 1 0.989777431 0.992802576

CAFÉ 1 0.975984168 1.03790985

CARBÓN 1 1.112699044 1.266914838

NÍQUEL 1 1.023610991 0.983587211

Índice General 1 1.019977965 1.058273551

ÍNDICE DE PRECIOS

 2005 2006 2007

PETRÓLEO 1 1.150145633 1.325950855

CAFÉ 1 1.018040464 1.123119146

CARBÓN 1 1.0076003 1.06162874

NÍQUEL 1 1.465891917 2.31547386

Índice General 1 1.116984065 1.295123196

Fuente: Cálculos propios

En cuanto a las exportaciones no tradicionales también se puede 
notar que el aumento de éstas es debido al aumento del precio de las 
exportaciones.
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En Tabla 3.4 se puede observar el índice ponderado de las expor-
taciones, e igualmente que éste ha aumentado por el efecto de aumento 
de precios, los cuales han contribuido en una mayor proporción a que 
las exportaciones colombianas hayan aumentado en estos últimos años.

Tabla 3.4
Índices de valor, cantidad y precio ponderado de las 

exportaciones tradicionales y no tradicionales

 
Índice de Valor

2005 2006 Var 2007 Var
Exp. Tradicionales 1 1.14 13.92% 1.37 20.30%
Exp. No Tradicionales 1 1.17 16.73% 1.47 26.29%
Total 1 1.154 15.37% 1.423 23.45%

 Índice de Cantidad
2005 2006 Var 2007 Var

Exp. Tradicionales 1 1.02 2.00% 1.06 3.75%
Exp. No Tradicionales 1 0.95 -5.25% 0.98 3.12%
Total 1 0.983 -1.72% 1.016 3.42%

 Índice de Precio
2005 2006 Var 2007 Var

Exp. Tradicionales 1 1.12 11.70% 1.30 15.95%
Exp. No Tradicionales 1 1.23 23.20% 1.51 22.47%
Total 1 1.176 17.60% 1.403 19.38%
Exp. No Tradicionales 1.00 1.24 23.7% 1.52 23.0%
Total 1.0000 1.1838 18.4% 1.4415 21.8%

Fuente: Cálculos propios.

Para efectos de los análisis de estática comparativa, es conveniente 
descomponer el comportamiento de las exportaciones no tradicionales 
por destino, separando Venezuela, que ha tenido un gran dinamismo en 
los últimos años. Para 2007, las exportaciones a Venezuela crecieron, en 
valor, un 92.9%16. Este crecimiento se descompone en un crecimiento 
del 46.3% en precios y del 31.85% en cantidades. Las exportaciones 
no tradicionales al resto de países disminuyen por su parte un 4,74% 
en cantidades, generando así un crecimiento total de las exportaciones 
no tradicionales del 3.12%.

16  Ver Londoño (2008).
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Tabla 3.5
Efecto de las exportaciones a Venezuela

 2006 Part. % Crecim. Real
Exp. No Tradicionales 12,581 100% 3.12%
Venezuela 2,702 21% 31.85%
Resto 9,879 79% -4.74%

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES VENEZUELA
Crecimiento Precios 46.30%
Crecimiento Cantidades 31.85%
Crecimiento Valor 92.90%

Fuente: Elaboración propia.

4. Estática Comparativa

El escenario básico replica la evolución de la economía colombiana 
en los años 2006 y 2007, a partir de la calibración inicial del modelo 
para el año 2005. Para la simulación, es necesario definir las variables 
exógenas y los parámetros que se resumen en la Tabla 4.1:

Tabla 4.1
Tasas de Variación parámetros y variables exógenas

Variable 2006 2007
Salario mínimo real 1.0% 1.0%
Oferta mano de obra no calificada -1.6% -0.4%
Oferta mano de obra calificada 3.8% 3.8%
Población en edad de trabajar 1.7% 1.7%
Productividad exógena 2.0% 1.0%
Precio exportaciones tradicionales 12.8% 20.0%
Volumen exportaciones tradicionales 2.2% 4.2%
Demanda exportaciones Venezuela 10.0% 41.9%
Inversión extranjera directa 10.9% 38.8%
Variación en reservas internacionales -98.7% 20604.9%
Variación otros flujos de capital -42.0% 135.6%
Gasto público 3.5% 4.7%

Fuente: Construcción propia
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El incremento del salario real refleja la política de incrementos 
por encima de la inflación. La oferta de mano de obra calificada es un 
estimativo consistente con la hipótesis de elevar la participación de la 
mano de obra calificada en el total, del 18.1% en el 2005 al 21% en el 
2014. Dado el crecimiento de la PET (y una caída de la Tasa Global de 
Participación, del 60.5% en el 2005 al 58.3% en el 2007) la oferta de 
mano de obra no calificada se reduce en la magnitud señalada.

En cuanto a la productividad, se supone que tuvo un especial 
impulso en 2006, por efecto del incremento en la formación bruta de 
capital que se ha venido produciendo desde 2003.

Los datos de comercio exterior reflejan las cifras mencionadas 
en la sección 3 del artículo, con la salvedad de que la demanda de 
exportaciones a Venezuela se refiere a un eventual desplazamiento de 
la función de demanda, que se habría acelerado en 2007.

El crecimiento del gasto público corresponde a la evolución observada 
en los años en cuestión.

El modelo produce el siguiente resultado:

Tabla 4.2
Resultados del modelo: tasas de crecimiento

Variable 2006 2007
PIB 6.5% 8.1%
Importaciones 16.5% 29.4%
Consumo 5.4% 7.3%
Gasto público 3.5% 4.7%
Formación bruta de capital 23.3% 32.8%
Exportaciones 6.4% 9.8%

Fuente: Construcción propia

El gráfico 4.1. Presenta las tasas de crecimiento proyectadas por 
el modelo con las tasas reales observadas, para el período bianual 
2006-2007:
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Gráfico 4.1
Desempeño del modelo

Fuente: Elaboración propia

Ahora bien: cuatro factores son claves en el crecimiento alcan-
zado: 

El eventual desplazamiento de la función de demanda de • 
exportaciones de Venezuela (que en el modelo se representa 
por una variación adicional de la demanda del 31.85%)

El incremento en el flujo de inversión extranjera directa (38.8% • 
en 2007).

El incremento de precios de las exportaciones tradicionales (o • 
de commodities): 15.95%.

El incremento de volumen de las exportaciones tradicionales: • 
3.75%.

¿Cuál hubiese sido el desempeño de la economía si no se producen 
esos efectos? La tabla 4.3 parte del escenario básico, y reporta los 
resultados que el modelo produce cuando se consideran escenarios 
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alternativos, en los que no hubiese operado alguno de los factores 
mencionados. El escenario final considera el impacto conjunto de todos 
los factores.

Tabla 4.3
Estática Comparativa

 BASE ESC. 1 ESC. 2 ESC. 3 ESC. 4 ESC. 5
CONSUMO 7.3% 6.8% 6.9% 6.9% 3.9% 2.7%
GASTO PÚBLICO 4.7% 4.7% 4.7% 4.7% 4.7% 4.7%
FBK 32.8% 22.9% 30.1% 30.8% 20.6% 6.8%
EXPORTACIONES 9.8% 10.3% 6.7% 8.2% 10.1% 6.0%
IMPORTACIONES 29.4% 21.8% 25.5% 26.9% 19.2% 6.3%
PIB 8.1% 7.4% 7.5% 7.7% 5.6% 3.8%

ESC. 1: Sin flujos adicionales de inversión extranjera directa
ESC. 2: Sin incremento de las exportaciones a Venezuela.
ESC. 3: Sin incremento de exportaciones tradicionales.
ESC. 4: Sin incremento de precios de commodities.
ESC. 5: Todos los efectos conjuntos.

Fuente: Construcción propia

En ausencia del flujo adicional de inversión extranjera directa, 
del incremento de precio de los bienes básicos, del incremento en las 
exportaciones tradicionales y el desplazamiento de la función de demanda 
de exportaciones a Venezuela, el PIB habría crecido el 3.8%. Así, algo 
más de la mitad del crecimiento estaría explicado por esos factores, 
con especial énfasis del precio de las exportaciones tradicionales, que 
explicarían el 2.5% del crecimiento.

Ahora bien: esos factores externos son, en algunos casos, inde-
pendientes de las políticas internas del país (como es el caso del precio 
de los bienes básicos), pero en otros, son sensibles a ellas, como la 
inversión extranjera directa, que depende de la apreciación que se 
tenga del país en los mercados mundiales de capital. Por ello, no puede 
afirmarse que esos impactos sea completamente exógenos, y más bien 
debe interpretarse su efecto en términos de las consecuencias que



56

Jesús Alonso Botero, Diana Catalina Gutiérrez/Evaluando impactos externos mediante un modelo de equilibrio general 
computable con competencia imperfecta: El caso Colombiano

tendría una reversión en las tendencias que representan, bien sea por 
razones externas o por inadecuadas políticas internas. Así, más que 
minimizar la importancia de las políticas internas, el análisis pone de 
presente la necesidad de políticas activas que propicien el flujo de 
inversión extranjera, que incentiven la inversión productiva, que aún en 
el peor escenario analizado crece al 6.8%, y que incentiven el desarrollo 
de la oferta de productos básicos, lo que permitiría compensar efectos 
de precios a través de incrementos en los volúmenes de exportación de 
dichos productos. Esas políticas deben además fortalecer la integración 
con los países vecinos, de forma tal que se mantenga el dinamismo 
comercial observado recientemente.

Desde la perspectiva del debate del “desacoplamiento”, debe 
concluirse que si bien no es el caso de que una recesión en los Estados 
Unidos condene al país a su propia recesión, sí sigue siendo cierto que 
las condiciones externas tienen un gran impacto sobre la evolución de 
la economía. El país debe, sin embargo, practicar políticas económicas 
adecuadas, que le permitan tanto aprovechar circunstancias externas 
favorables, como minimizar el impacto negativo que tendrían 
circunstancias desfavorables. 

5. Conclusiones

El entorno externo positivo, caracterizado por el conjunto de 
circunstancias externas favorables presentes en 2007, generó un impulso 
importante para la economía colombiana. Algo más de la mitad del 
crecimiento se explica por esas circunstancias, que permitieron al país la 
mayor tasa de crecimiento alcanzada en las últimas décadas. La reversión 
de ellas podría afectar el desempeño económico, llevando de nuevo el 
crecimiento a un nivel cercano al 4% anual, que luce insuficiente para 
las necesidades del país. No obstante, en el entorno futuro incidirán no 
sólo factores externos estrictamente exógenos, sino también las políticas 
internas, que tendrán un papel preponderante por lo menos en tres 
frentes: en mantener unas condiciones macroeconómicas adecuadas, 
que permitan atraer flujos cuantiosos de inversión extranjera directa, 



57

Ecos de Economía  No. 27  Medellín, octubre de 2008

aún a pesar de que los mercados financieros se tornen más estrechos; 
en incentivar la oferta de bienes básicos, buscando compensar menores 
precios con mayores volúmenes de exportación; y en fortalecer la 
integración económica con los países vecinos, facilitando así los flujos 
comerciales en la región.

6. Bibliografía

Armington, Paul (1969). “A Theory of Demand for Products Distinguished 
by Place of Production”. IMF Staff Papers. V16, n1.

Banco de la República de Colombia. Series Estadísticas.

Botero, Jesus. (2008). “El impacto de las importaciones sobre la conducta 
de las empresas: un modelo de competencia monopolísticia”. Working Paper. 
Departamento de economía, Universidad EAFIT.

Brakman and Heijdra (2004). The Monopolistic Competition Revolution 
in Retrospect. Cambridge University Press.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Cuentas 
Nacionales Anuales 2005.

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia – DIAN. 
Estadísticas de Comercio Exterior. http://www.dian.gov.co/dian/14cifrasgestion.
nsf/pages/Estadisticas%20comercio%20exterior?opendocument

Dixit and Stiglitz (1977). “Monopolistic competition and Optimun product 
Diversity”. The American Economic Review. Vol 67, No.3.

Feenstra and Ma (2007). “Optimal Choice of Products scope for 
Multiproduct Firms under Monopolistic Competition”. NBER Working Paper. 
No. 13703.

Harris and Todaro (1970). “Migration , Unemployment and Development: 
A Two-Sector Analysis”. The American Economic Review. Vol. 60, No. 1.

Harrison, Rutherford and Tarr (2001). “Chile ś Regional Arrangements 
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ANEXO 1
ECUACIONES DEL MODELO DE EQUILIBRIO GENERAL 

COMPUTABLE

I. Bloque de Precios

1. Definición del precio doméstico de las importaciones.
  

2. Definición del precio doméstico de las exportaciones.

  

3. Oferta total interna (importaciones más ventas domésticas) 
incluyendo IVA. 

 
 

4. Ventas totales (producción destinada al mercado doméstico más 
exportaciones). 

 

 

5. Definición del precio de venta en las ramas modernas, aplicando 
un mark up de competencia imperfecta a los costos totales: 
valor agregado (salarios más costos de uso de capítal), insumos 
intermedios más impuestos a la rama. 

 
 

6. Definición del precio de venta en las ramas informales, igual al 
valor agregado, sin márgenes. 
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7. Distribución de la producción de la rama entre productos. 
 
 

8. Definición del valor de la producción de la rama a partir del valor 
de los productos. 

 
 

9. Definición del índice de precios. 

 
  

II. Bloque de producción

10. Definición de las ganancias en las ramas modernas. Se define 
como desigualdad. 

 
 
 

11. Demanda de trabajo en los sectores informales. 
 

 

12. Función de producción Cobb-Douglas en los sectores infor-
males. 

 
 

13. Definición del precio sectorial, a partir de la función de 
producción. 
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14. Demanda de factores productivos en los sectores formales. 

 
 
 
15. Función de producción Cobb Douglas para los sectores for-

males. 

 
 
16. Definición del precio sectorial a partir de la función de produc-

ción.

 
 
17. Determinación de la productividad de los sectores modernos, en 

función del grado de apertura de la economía y del flujo acumulado 
de inversión extranjera directa. Se formula como desigualdad, 
porque es esa misma productividad la que se ajusta cuando operan 
restricciones a la inversión productiva.

 

 
 
18. Relación entre la producción total y el valor agregado. 

 
 
 
19. Agregación de exportaciones y ventas domésticas. 

 
 
20. Agregación de exportaciones y ventas domésticas. 
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21. Producción total de productos que no se exportan. 

 
 
22. Senda de expansión de la función CET. 

 

 

23. Senda de expansión en la función Armington. 
 

 

24. Función Armington. 

 
 

25. Oferta total en el país de productos que no se importan. 

 
  
26. Senda de expansión de la demanda mundial de importaciones. 

 

 

27. Agregación de importaciones mundiales. 

 

28. Agregación de las demandas de exportaciones.
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29. Agregación de los precios de las exportaciones tradicionales y no 
tradicionales

 

 

30. Relación entre los precios de las exportaciones no tradicionales 
por destino

 

 

31. Definición de la tasa de mark-up óptima del sector.

 
 
 
32. Definición de la elasticidad precio requerida para la definición del 

mark-up. 

    

III. Bloque de Demanda

33. Demanda derivada del sistema lineal de gasto. 

 

 

34. Demandas intermedias.
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35. Demanda de inversión por origen. 

 
 
36. Determinación de la demanda de inventarios.
 
 

IV. Bloque de Ingresos

37. Ingresos del sector privado. 

38. Ingresos del sector público. 

39. Ahorro del sector privado, definido como la diferencia entre el 
ingreso disponible y el consumo nominal.

 

40. Ahorro del sector público. 
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41. Ahorro del resto del mundo, incluyendo Inversión extranjera directa 
y variación en reservas.

 

42. Cálculo del grado de apertura de la economía.

 

 
 

43. Consumo total del sector privado. Un consumo básico más una 
propensión a consumir, aplicada al ingreso disponible. 

 

 

V. Equilibrios de mercados

44. Equilibrio de las rentas entre instituciones. 
 
 

45. Equilibrio del mercado de trabajo calificado. 

 
 
46. Equilibrio del mercado de trabajo formal no calificado. 

 
 
47. Equilibrio del mercado de trabajo informal no calificado. 
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48. Igualación del precio del trabajo calificado, entre el sector formal 
y el informal, en cada sector. 

 
 
49. Agregación del trabajo formal no calificado y el trabajo informal 

no calificado. 
 
 
 
50. Ley del precio único del factor trabajo. 

 
 
51. Distribución de la oferta de trabajo no calificado entre formal e 

informal. 

 
 
52. Relación entre la oferta formal de trabajo no calificado y oferta 

informal. 

 

 
 
53. Condición de equilibrio de la demanda y oferta de capital, dado 

un índice de uso de la capacidad instalada. 

 
 

54. Fórmula alternativa de la restricción de capital.
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55. Acumulación del stock de capital.

 

 
56. Acumulación de la inversión extranjera directa.

 
 
57. Equilibrio ahorro e inversión. 

 
 
58. Equilibrio en los mercados de productos. 

 
 
59. Equilibrio del mercado de divisas. Dada la ley de Walras, es una 

ecuación redundante. 
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VARIABLES DEL MODELO DE EQUILIBRIO GENERAL 
COMPUTABLE

PMi,t : Precio doméstico de las importaciones (incluye aranceles).

Mi,t : Importaciones.

ERt : Tasa de cambio (pesos por dólar).

PEi,t : Precio en moneda nacional de las exportaciones.

Ei,t : Exportaciones.

RMi,p,t : Importaciones del destino P no provenientes de 
Colombia.

EPi,p,t : Exportaciones de Colombia al destino P.

PWEi,t : Precio externo de las exportaciones.

PWENi,t : Precio externo de las exportaciones no tradicionales.

XQi,t : Bien compuesto con impuestos.

PXQi,t : Precio del bien compuesto con impuestos.

XDi,t : Producción doméstica para consumo doméstico.

PXDi,t : Precio de la producción doméstica para consumo 
doméstico.

XXIi,t : Cantidad total de producto.

PXXIi,t : Precio del producto.

XIii,t : Producción total de la rama con impuestos.

PXIii,t : Precio del producto de la rama con impuestos.

VAii,t : Valor agregado de la rama.

PVAii,t : Precio del valor agregado.

TDl,ii,t : Demanda del factor l en el sector ii en el periodo t.

KAPii,t : Stock de capital del sector.

IUii,t : Índice de uso de la capacidad instalada.
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IPRODii,t : Índice de productividad efectivo del sector.

Wl,ii,t : Precio del factor productivo l en el sector ii.

WIl,ii,t : Precio del trabajo en el sector informal.

WMt : Salario medio.

TSIt : Oferta de trabajo no calificado en el sector informal.

TSFt : Oferta de trabajo no calificado en el sector formal.

DESEMl,t : Tasa de desempleo del factor L.

Ci,t : Demanda de consumo.

CTOTt : Consumo total privado.

Vi,t : Demanda de bienes intermedios.

TZPRIVt : Total inversión privada.

TZPUBt : Total inversión pública.

Zi,t : Inversión sectorial.

IPCt : Índice de precios.

ISPRt : Ingresos del sector privado.

ISPUt : Ingresos del sector público.

SAVEPRt : Ahorro del Sector Privado.

Gi,t : Gasto del sector público.

Rii,t : Remuneración al capital.

Sii,l,t : Participación en el gasto del insumo l en el sector ii.

MARKUPii,t : Elasticidad de sustitución observada.

PSIii,t : Elasticidad del precio del bien compuesto.

APERTt : Grado de Apertura de la economía.

ZINVi,t : Demanda de inventarios.

KFii,t : Ganancia del sector ii en el modelo de competencia 
imperfecta.
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TRABSFERt : Transferencias del exterior.

RTASt : Rentas netas de la propiedad al sector privada.

SAVEPUt : Ahorro del sector público.

SAVERMt : Ahorro del resto del mundo.

FDIt : Inversión extranjera directa.

VRIt : Variación de las reservas internacionales.
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PARÁMETROS DEL MODELO DE EQUILIBRIO
GENERAL COMPUTABLE 

δmi : Parámetro de participación en la función Armington.

bmi : Parámetro de escala en la función Armington.

ρmi : Parámetro de sustitución en la función Armington.

δei,p : Participación función Armington para exportaciones con 
destino P.

ρei,p : Elasticidad función Armington exportaciones con destino 
P.

ρdi,e : Elasticidad de sustitución función CET entre destinos

δci : Parámetro de participación en la función CET.

bci : Parámetro de escala en la función CET.

ρci : Parámetro de transformación en la función CET.

δi,p : Parámetro de la función CET de agregación de exporta-
ciones

elasti : Elasticidad precio de las exportaciones.

exomi : Variación exógena de las importaciones.

exoei : Variación exógena de las exportaciones.

θi : Parámetro de consumo fijo del sistema lineal de gasto (pesos 
2005).

emei : Participación en el gasto discrecional del sistema LES 
(Porcentaje).

engeli : Elasticidad ingreso corregida.

razonin : Parámetro del sistema lineal de gasto.

ϕii : Participación en el gasto total (porcentaje).

ivai,t : Tasa de impuestos indirectos al producto.
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tmi,t : Tasa de impuesto a las importaciones.

tei,t : Tasa de subsidio a las exportaciones.

pwmi,t : Precio internacional de las importaciones.

pwi,t : Precio internacional de las importaciones.

ioi,ii : Demanda intermedia de la rama ii al producto i.

taxii,t : Tasa de impuestos indirectos sobre la rama.

fmpii,i : Porcentaje de la producción de la rama ii en producto i.

vaxii,t : Unidades de valor agregado por unidad de producto.

sharezi : Participación sectorial privada en la inversión.

inventai : Porcentaje de la oferta que queda en inventarios.

ipartrti : Porcentaje de las rentas de trabajo a trabajadores 
nacionales.

partrki : Participación de las rentas de capital al sector privado.

aportest : Tasa de aportes de la seguridad social pública.

prestact : Relación entre prestaciones y aportes.

timpt : Tasa de impuesto a la renta.

rtasgt : Rentas de la propiedad pagadas por el Gobierno.

rtaset : Rentas netas de la propiedad del sector externo.

remunt : Remuneración de nacionales en el exterior.

ki : Participación en el capital total del capital de la rama.

depr : Tasa de depreciación.

normkii : Factor de normalización del capital para ajustarlos a las 
unidades de medida del modelo.

aii : Parámetro de escala en la función Cobb Douglas.

cdii,l : Parámetro de participación en la función Cobb Douglas.

rcnt : Relación oferta trabajo calificado y trabajo no calificado.
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rfi : Relación oferta no calificado formal e informal.

stct : Oferta de trabajo calificado.

stnt : Oferta de trabajo no calificado.

stit : Oferta de trabajo no calificado informal.

stft : Oferta de trabajo no calificado formal.

markup0t : Mark up del sector ii.

σit : Elasticidad de sustitución entre productos diferenciados.

psi0ii : Elasticidad del precio del bien compuesto.

fricc : Tasa de desempleo friccional en el sector informal.

prht : Propensión marginal a consumir.

crt : Constante de la función de consumo.

relerp : Relación inicial entre exportaciones colombianas e 
importaciones del destino P

cmi,p,t : Comercio Mundial.

flujoskt : Otros flujos de capital.

kapert : Grado inicial de apertura de la economía.

elasfdi : Elasticidad de la inversión extranjera directa al grado de 
apertura.

kfdi : Constante en la función de determinación de la inversión 
extranjera directa.

elasprod : Elasticidad de la productividad a la apertura.

elassfdi : Elasticidad de la productividad a la inversión extranjera 
directa.

sfdit : Saldo inversión extranjera directa.

fsfdi0 : Valor inicial de la inversión extranjera directa 
acumulada.

etradi,t : Exportaciones tradicionales.
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pwtradi,t : Precio de las exportaciones tradicionales.

kmig : Constante de la función de migración entre sectores formales 
e informales.

emig : Elasticidad de la función de Migración.

ner : Tasa de cambio nominal


