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EFECTO DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 

 EN EL CRECIMIENTO DEL PIB DE ANTIOQUIA ENTRE 1990 Y 2016 

 

Catalina Tamayo Posada1 

 
Resumen 

 
Este trabajo analiza la relación existente entre las exportaciones y el crecimiento 

económico del departamento de Antioquia, Colombia. Para esto se utilizaron series 

anuales para el periodo comprendido entre 1990 y 2016. Luego se estimó un modelo 

VAR con el cual se evaluó causalidad en el sentido de Granger y se reportaron 

impulsos-respuesta. Si bien los resultados obtenidos no mostraron una relación entre 

las exportaciones y el crecimiento del producto, si se encontró que existe una relación 

entre este último y las importaciones. Este hecho se sustenta en que las exportaciones 

permiten ingresar al departamento las divisas necesarias para la importación de 

bienes y servicios.  

 
Abstract 
 

The present study examines the relationship between exports and economic growth 

for the department of Antioquia, Colombia. To this end, annual series were used for 

the period 1990-2016. Then, the study estimated a VAR which served to evaluate 

causality in Granger’s way. Impulse response were reported. Although the results 

obtained did not show a relationship between exports and growth, they found a existing 

relationship between imports and growth. Some studies show that exports allow the 

acquisition of foreign exchange which are necessary to import goods and services.  

 

 

Palabras clave: Exportaciones, Importaciones, PIB, Antioquia, Causalidad, Crecimiento 

Económico.  

                                                 
1 Estudiante de la Maestría en Economía Aplicada de la Universidad EAFIT. 
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INTRODUCCIÓN 
 

“El mayor crecimiento económico alcanzado por algunas economías exportadoras 

sugiere que las exportaciones son capaces de sostener trayectorias más elevadas de 

crecimiento del producto” (García, Meller, & Repetto, 1996).  

 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) estima que la relación entre el comercio 

mundial de mercancías y el crecimiento del PIB venía creciendo a una relación 

aproximada del 1:5 desde la Segunda Guerra Mundial, relación que disminuyó al 1:1 

con la crisis financiera del 2008. Esto demuestra que hay una relación entre ambas 

variables pues ambas tienden a aumentar o disminuir simultáneamente, a pesar de 

que el comercio de mercancías sea más volátil que la variable del PIB (OMC, 2017). 

Economías como la colombiana, dependientes en gran parte de las exportaciones del 

petróleo, son sumamente vulnerables debido a la volatilidad de los precios de estos 

productos, hecho que tiene implicaciones en el mercado laboral, demanda interna y 

externa, entre otros. 

 

Es por esta razón que se ha investigado acerca del efecto que tiene el comercio 

internacional, especialmente las exportaciones, en el crecimiento del producto interno 

bruto (PIB) de los países. Sin embargo, no existe un consenso único sobre tal efecto 

puesto que los resultados que se han obtenido difieren mucho los unos de los otros. 

Si bien para Colombia se han realizado diversos estudios, para el caso antioqueño no 

se encuentran muchos de este tipo, razón por la cual el presente trabajo tiene por 

objetivo la identificación del efecto de las exportaciones no tradicionales en el 

crecimiento del PIB para el departamento de Antioquia en los últimos 26 años. Se 

pretende, además, explorar el carácter crítico de las exportaciones, especialmente en 

los periodos caracterizados por crisis: 1998, 2008 y 2014. 

 

En los últimos años, a pesar de la crisis internacional, la participación de Antioquia en 

el total de exportaciones del país sigue siendo significativa, con un valor 18% para 

2017 (sin considerar exportaciones de petróleos y sus derivados) (Analdex, 2018) 
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GRAFICO 1: Crecimiento exportaciones Vs. Crecimiento PIB 1991-2016 

 

Fuente: Cálculos propios con datos del DANE. 

 

La anterior gráfica permite observar que a pesar de que las variaciones en las 

exportaciones son mucho más grandes, existe cierta coherencia entre ambas series, 

salvo en los últimos tres años del periodo de estudio. Es posible ver que tanto 

exportaciones como el PIB se mueven en el mismo sentido, lo cual da sustento para 

la pregunta de investigación del presente trabajo y concuerda con las observaciones 

realizadas por la OMC para el caso mundial. 

 

El presente trabajo comienza con un marco teórico dentro del cual se realiza una 

revisión grosso modo de lo que ha sido la teoría del comercio internacional; 

posteriormente, se analiza el panorama internacional y colombiano, lo cual facilita una 

mejor compresión del contexto en el que está inmerso este trabajo; luego se presenta 

una descripción histórica y económica del departamento de Antioquia donde se 

entregan los datos acerca de crecimiento del PIB, exportaciones, importaciones y 

demás información relevante; se finaliza el marco teórico con una revisión de la 

literatura acerca de esta materia. En segundo lugar, se presenta la metodología que 

sigue el presente trabajo, así como los resultados obtenidos en las estimaciones. 

Finalmente, se encuentran las conclusiones. 
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MARCO TEÓRICO 
 
Comercio internacional 
 

Los países pueden involucrarse en el comercio internacional con el fin de aprovechar 

las diferencias existentes entre ellos y de esta forma cada uno se especializa en hacer 

lo que hace bien, es decir, exporta los bienes en los cuales tiene una ventaja 

comparativa; también, para lograr economías de escala. (Krugman, Obstfeld, & Melitz, 

2012) 

 

A medida que se han ido fortaleciendo las relaciones comerciales, los países se han 

vuelto muy interconectados. Es por esta razón, que cuando se producen crisis en 

algunos países, es muy posible que el efecto se sienta también en aquellos países 

con quienes tienen relaciones comerciales, financieras, políticas, etc. (Carbaugh, 

2014). Esto se puede apreciar en los últimos 40 años, a partir del proceso de 

globalización económica que se ha generalizado en todo el mundo.  

 

Se han realizado numerosas contribuciones a la teoría del comercio, que han 

permitido la evolución del pensamiento económico en esta materia. A continuación, 

se realizará un breve recuento de algunos autores y escuelas relevantes. 

 

Los mercantilistas (1500-1800), argumentaban que el crecimiento de una nación 

estaba soportado en un sector exportador muy fortalecido, el cual generaría ingresos 

que se convertirían en aumentos del gasto y del producto y, por ende, del empleo. Las 

importaciones por su parte eran vistas como algo negativo para la economía pues 

afectaban el empleo y por esto, los mercantilistas pedían regulación del gobierno con 

tarifas y cuotas para minimizar las importaciones. De esta manera, sostenían que el 

comercio era de suma cero, es decir, que para que un país se viera beneficiado, otro 

se debía ver afectado. Esto fue refutado más adelante por Adam Smith, y en general 

por la teoría Clásica y neoclásica del comercio exterior (Carbaugh, 2014).  

 

En 1776, Adam Smith publicó su obra maestra La Riqueza de las Naciones, obra en 

la cual introduce la teoría de la ventaja absoluta. Se dice que una nación tiene una 
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ventaja absoluta cuando utiliza menor mano de obra para producir un bien y por esto 

el costo del bien es menor. Así, las naciones deben especializarse en aquellos bienes 

en los que tienen una ventaja absoluta y deben tranzarlos con otras naciones que 

tienen ventajas absolutas en bienes diferentes. El resultado es un incremento en el 

producto mundial y de cada nación, viéndose todos beneficiados del comercio y de la 

especialización. (Carbaugh, 2014). Adicional a esto, el comercio internacional ayuda 

a incrementar el tamaño del mercado, superando la reducida demanda interna, lo que 

resulta en mayor demanda y una capacidad instalada lista para satisfacerla. (Afonso, 

2001) 

 

Años más tarde, en 1814, David Ricardo hizo su aporte al pensamiento económico 

con el concepto de ventaja comparativa. De acuerdo con ésta, los países tienden a 

exportar aquellos bienes en los que la productividad del trabajo es relativamente alta 

o en donde su desventaja absoluta sea menor y debido a esto, todos los países se 

pueden beneficiar del comercio, incluso sin tener una ventaja absoluta en algún bien, 

lo que en la práctica reduce el comercio a la ventaja relativa o comparativa. (Carbaugh, 

2014). Otra forma de entender si un país tiene una ventaja comparativa es cuando el 

costo de oportunidad de producir un bien en términos de otro bien es menor en ese 

país que en otro. Este concepto fue introducido por los teóricos neoclásicos, quienes, 

a su vez, introducen el análisis geométrico y matemático para demostrar las ganancias 

del comercio, entre los grandes aportes del neoclasicismo fue desarrollar un modelo 

general del comercio internacional.  (Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2012).  

 

En la primera centuria del siglo XX se desarrolla un modelo que para algunos es la 

mejor explicación teórica del comercio internacional, el modelo (H- O) Heckscher – 

Olhin o de dotación de factores. En éste, los autores explican la causa de la ventaja 

comparativa como la abundancia relativa de factores productivos, específicamente, 

un país posee ventaja comparativa en aquel bien o bienes que utilizan más 

intensamente el factor abundante en términos relativos en su economía (Appleyard & 

Field, 2009). De acuerdo con esto se puede argumentar que gran parte del comercio 

de Colombia y de Antioquia responde a dichos preceptos, en el caso del café, banano, 

textiles y confecciones, oro, su presencia en las exportaciones está determinada por 
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el modelo H-O, a grandes rasgos se puede afirmar que son en parte las exportaciones 

tradicionales. 

 

Posteriormente, en el siglo XX y XXI el comercio internacional se volvió más relevante 

pues los costos de transporte disminuyeron rápidamente permitiendo que mayores 

volúmenes fueran transados en tiempos más cortos y adicionalmente, los gobiernos 

han disminuido las barreras al comercio y a la actividad financiera. Dichas 

disminuciones se dieron inicialmente bajo el Acuerdo General sobre Aranceles y 

Comercio (GATT por sus siglas en inglés) entre 1947 y 1995, año en el cual comienza 

a regir la OMC bajo la cual las disminuciones en barreras al comercio han llegado a 

acuerdos regionales de libre comercio. (Williamson, 2011). 

 

Sin embargo, es a partir de la década de los setenta cuando por la revolución 

tecnológica de la informática y de las comunicaciones el mundo se empieza a integrar 

social y económicamente en lo que se ha denominado el proceso de globalización. En 

esta nueva realidad se hace necesario interpretar el comercio de otra forma, Paul 

Krugman lo denominó comercio intraindustrial, por ser no un comercio 

complementario, como el de dotación de factores, sino un comercio competitivo, 

dónde la mayoría de empresas pueden participar en un mercado mundial. Ahora la 

ventaja pasa a ser competitiva, creada por las empresas que se ven en la necesidad 

de recrearla continuamente, so pena de perder la ventaja con la competencia. 

(Appleyard & Field, 2009)  

 

Es de resaltar que la ventaja competitiva descansa sobre dos pilares, una ventaja en 

costos que se logra con la producción a escala, y diferenciación, “la diferenciación de 

productos conduce a la publicidad y a la promoción de ventas ya que las firmas 

intentan diferenciar sus productos en la mente de los consumidores” (Appleyard & 

Field, 2009). Con el paso del tiempo el concepto de ventaja competitiva ha venido 

consolidándose más, pues se habla de una ventaja no solo de una empresa, si no de 

una cadena productiva o del sector y por último de un  Clúster, entendiendo éste como 

la acción integrada de empresas, aun de diferentes sectores, instituciones privadas y 

públicas y empresas para obtener una ventaja competitiva; en dicho sentido se puede 
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afirmar que exportaciones como prendas de vestir, ropa interior, confecciones, 

productos químicos, responden a este criterio. 

 

Estas nuevas dinámicas de comercio otorgaron a los países mejores tasas de 

crecimiento del producto y por dicha razón, se han realizado tantos estudios en aras 

a encontrar el vínculo entre ambas (Afonso, 2001) 

 

Panorama internacional y colombiano 
 

De acuerdo con la OMC (2017), “el comercio y la tecnología son dos fuentes 

esenciales del crecimiento económico. Aumentan la productividad, fomentan el 

intercambio de ideas, mejoran el acceso a los productos y amplían la variedad de 

productos disponibles, reducen los precios y elevan el nivel de vida” (OMC, 2017) 

 

En el mundo, la crisis internacional de precios del petróleo mencionada anteriormente 

tuvo graves consecuencias tanto en las cifras de comercio como en las del crecimiento 

del PIB. En cuanto a las cifras de comercio de mercancías, éstas tuvieron una 

variación del 2,6% en 2015 al 1,3% en 2016, para el PIB la disminución fue del 2,7% 

al 2,3% entre 2015 y 2016, respectivamente. En volumen, en 2016 hubo un ligero 

aumento, no obstante, el decrecimiento en valor se da debido a la apreciación del 

dólar estadounidense y el descenso de los precios de productos básicos. (OMC, 

2017). 

 

Al servir el dólar estadounidense como reserva a nivel mundial, Estados Unidos 

recibía grandes entradas de capital que servían para financiar el constante déficit de 

la cuenta corriente de dicho país, el cual, antes de la crisis, cumplía las veces de motor 

de la demanda mundial al importar una gran cantidad de bienes y servicios del resto 

del mundo. Luego de la crisis, Estados Unidos no ha logrado los niveles de estímulo 

que alcanzaba antes de ésta. A esto se suma China, que tampoco ha logrado 

recuperar los niveles de superávit que tuvo antes de la crisis y que contribuyeron al 

crecimiento de países en desarrollo al ser incorporados en cadenas de valor. 

(UNCTAD, 2017) 
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Todo lo descrito anteriormente tiene consecuencia en todos los países debido a la 

globalización, Colombia dentro de ellos. 

 

Siguiendo la teoría de la ventaja comparativa, la dotación natural de recursos 

naturales con los que cuenta Colombia de manera abundante han sido históricamente 

los recursos naturales y la mano de obra poco calificada. Por el contrario, la carencia 

ha sido siempre el capital físico y humano (Banco de la República, 2000).Sustentando 

esto, se encuentra que la economía del país fue demasiado dependiente del café 

hasta entrados los años setenta. Dentro de este tiempo, los volúmenes comerciados 

en la época entre 1905 y 1937 continuaron expandiéndose a pesar de la Gran 

Depresión. De igual forma, en la segunda mitad del siglo, el café continuaba siendo 

protagonista (pesando alrededor del 80% de la oferta exportadora en 1960), aunque 

el mercado colombiano cada vez perdiera relevancia en el contexto internacional. A 

partir de 1968 comenzó la diversificación de las exportaciones del país, las cuales, a 

través del tiempo, otorgaron gran relevancia a la minería (carbón, níquel y oro), 

representando el 42% en 2007 y restándole al café, el cual pasó a representar el 6% 

en ese mismo año. (Kalmanovitz, 2010) En parte se cumplió el objetivo de diversificar 

las exportaciones, pues se logró participación de sectores nuevos como banano, 

confecciones, PVC, etc. pero también ganaron protagonismo las exportaciones 

minero-energéticas. 

 

Colombia, en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, endureció sus 

políticas comerciales con el fin de proteger a la industria interna y generar ingresos 

para el Estado. Se dice que se endurecieron las políticas puesto que éstas vienen 

desde la administración Reyes (1904-1909). El proteccionismo inició entonces con 

controles a las importaciones mediante “intensificación del control de cambios, las 

licencias de importación, las cuotas y otras formas de restringir el comercio, que 

llevaron a racionar las importaciones y disminuir su utilización en la economía 

nacional” (Kalmanovitz, 2010) en lo que se denominó el modelo de industrialización 

por sustitución de importaciones, que en los primeros años resulto benéfico para el 

país, pero que luego perdió sus bondades. Los otros rubros importantes de las 
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exportaciones tradicionales (oro, platino, banano y petróleo) tuvieron menor 

importancia hasta la década de los ochenta. (Banco de la República, 2000) 

 

Este modelo hace que la industria interna se vea obligada a satisfacer la demanda de 

bienes importados. El problema de este modelo es que desincentiva la competencia 

pues no hay entrada de productos o empresas nuevas al mercado, por lo cual las 

empresas existentes pueden generar rentas muy altas perjudicando a los 

consumidores y, además, reduce las posibilidades de crecimiento. (Kalmanovitz, 

2010). 

 

Más adelante, las devaluaciones que se desataron en 1959 y en los años setenta se 

convirtieron en el precedente para la apertura comercial. Sumado a esto, desde 1968 

y en adelante se comenzaron a introducir diversos incentivos con el fin de incrementar 

la participación de las exportaciones en el producto. Entre 1986 y 1990, quien era el 

entonces presidente, Virgilio Barco, quitó la mayoría de las medidas restrictivas, 

iniciando así un proceso de apertura comercial (Kalmanovitz, 2010), el cual 

continuaría Cesar Gaviria su sucesor.  

 

A partir de entonces, la economía colombiana ha ido buscando mercados con los 

cuales integrarse a través de diversos tratados y acuerdos que favorecen el libre flujo 

de bienes y servicios, así como la creación de economías de escala. El problema más 

grande en términos comerciales de Colombia es la dependencia del petróleo y otros 

productos mineros para las exportaciones, pues éstos, debido a la volatilidad de sus 

precios, dejan la economía muy expuesta a choques exógenos, como se percibió en 

2014. 

 

Antioquia 
 

Antioquia es el sexto departamento más extenso de Colombia y en él habitan 

6’534.764 personas, de las cuales la mayoría se encuentran en el Valle de Aburrá. La 

economía del departamento genera el 13% del PIB nacional, siendo la segunda 

después de la capital, Bogotá. (Gobernación de Antioquia, s.f.) Adicional a esto, se 
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consolidó como la región más exportadora del país pues aporta por sí misma una 

quinta parte del total nacional. (Ospina Trejos, 2017) 

 

A continuación, se ilustrará de manera breve cómo se ha desarrollado el departamento 

de Antioquia en términos económicos.  

 

Desde mediados del siglo XIX, Antioquia tenía asentamientos en las zonas de 

extracción minera y en las cordilleras en donde se desarrollaban actividades como la 

ganadería, minería, producción de café, trigo y maíz. Las siembras cafeteras en el 

departamento comenzaron en 1885 y se fueron extendiendo, principalmente, en el 

suroeste de Antioquia, en donde se concentra aproximadamente el 70% de la 

producción cafetera de la región. Por su parte, el banano de exportación en el 

departamento se comenzó a sembrar hacia 1963 y tuvo un periodo de auge en el cual 

aportó al crecimiento de las exportaciones del departamento, para luego disminuir su 

producción debido a la problemática de violencia por la cual atravesó el Urabá 

Antioqueño. (Banco de la República, 2013) 

 

La capital del departamento, Medellín, constituida en 1826 se caracterizó en su época 

por tener una concentración de la población más alta con respecto a las otras urbes 

del país, población que sería fundamental más adelante para el proceso de 

industrialización pues representaría una gran oferta de mano de obra. Con respecto a 

dicho proceso, no existe consenso acerca de las razones que dieron lugar a éste, 

algunos argumentan que el espíritu empresarial se dio gracias al desarrollo de la 

minería; otras teorías explican que es debido a la acumulación de capital producto de 

la minería. Hacia 1920, se consolida el área metropolitana del Valle de Aburrá, como 

un centro industrial, en donde prima el desarrollo del sector textil, así como el de 

chocolates, fósforos, gaseosas, entre otros. (Banco de la República, 2013) 

 

En los años setenta la economía antioqueña comenzó a debilitarse como 

consecuencia de diversos factores como la violencia y el modelo de sustitución de 

importaciones que continuaba vigente para entonces. A partir de los años ochenta 

inició un proceso de transformación de la economía, pues a raíz de la violencia se 
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comienzan a gestar grandes migraciones del campo a las urbes. Adicional a esto, se 

da un proceso de estancamiento de la producción del café y de sus precios. (Cepal, 

2000) 

 

Posteriormente, en la década de los noventa, con la recién apertura económica 

muchas empresas comenzaron procesos de transformación y modernización. (Cepal, 

2000). Esta década estuvo marcada por la apertura económica, la creación de la 

Constitución Política de 1991 y la crisis financiera de finales del siglo. A grandes 

rasgos el PIB desde 1990 ha tenido una tendencia creciente, lo que sugiere una 

expansión de la economía (Gráfico 2). 

 

El inicio del siglo XXI representa una mejoría en términos económicos para el país, 

pues el entorno económico mundial comenzó a tornarse positivo luego de la crisis que 

sufrió la economía colombiana a finales de la década de los noventa, dicha mejoría se 

dio gracias al aumento de la demanda externa y del consumo de los hogares. De igual 

forma, la economía antioqueña, mostró signos de recuperación en el sector externo, 

comercio, industria y construcción. (DANE, 2000) 

 
GRÁFICO 2: Evolución del PIB departamental precios constantes para el periodo 

1990-2016 (base 2005). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio de Medellín y DANE. 
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Como se puede observar, las variaciones entre años han tenido cambios significativos 

sobre todo en los periodos de crisis: 1998, 2008, 2014 (Gráfico 2). Desde principios 

de los años 90 el departamento viene creciendo, con algunos periodos de 

desaceleración, pero sin poder mantener ritmos de crecimiento como los alcanzados 

en el año 2004.  

 

El inicio de la década de los 90 se da bajo un cambio en el panorama económico pues 

se estaba iniciando un proceso de apertura económica, lo cual tenía muchas 

implicaciones para el empresariado: libre llegada de competencia extranjera. Esto 

hacía que las empresas tuvieran que realizar inversiones en innovación y desarrollo 

para poder competir y seguir en el mercado. A pesar de cambios en la tasa de 

crecimiento, se observa que los primeros años de esta década crece el producto. Es 

notorio el impacto que tuvo la crisis de final del siglo XX sobre la economía del 

departamento, en donde el crecimiento del PIB llegó al -3%. El año 1999 también 

registro crecimiento negativo, para luego pasar a cifras positivas con el inicio de siglo. 

 

Si bien en el 2000 se registró un crecimiento superior a la media, 2001 y 2002 quedan 

por debajo de ésta pues aun la economía del departamento venía recuperándose 

luego de la crisis por la que atravesó el país a finales de los años noventa. Durante el 

año 2003, la economía de Antioquia creció gracias al sobresaliente desempeño del 

sector minero, servicios financieros e inmobiliarios y, por último, del sector de 

intermediación financiera y servicios. (DANE, 2006). La caída observada a partir de 

2007 es explicada por la crisis financiera que se vivió en Estados Unidos y que permeó 

en la mayoría de economías del mundo, teniendo como consecuencia la reducción en 

la demanda tanto interna como externa, las remesas y los precios de los productos 

básicos, afectando de esta forma toda la economía y su crecimiento. (Banco de la 

República, 2009) 

 

A partir de 2010 comienza la etapa de recuperación de la economía, sustentada en 

gran parte por el aumento de los precios del petróleo y la reactivación de la demanda 

internacional por bienes y servicios. En 2011, Antioquia creció por encima de lo que 

lo hizo el país gracias al crecimiento de los sectores de establecimientos financieros, 
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seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas, entre otros. (Banco de 

la República, 2012). A partir de 2012 comenzó una etapa marcada por una caída en 

el dinamismo mundial debido a los bajos precios del petróleo y la volatilidad de 

mercados financieros. Adicionalmente, los socios comerciales tanto de Colombia 

como de Antioquia presentaron desempeños inferiores a los observados en periodos 

anteriores, generando desbalances para el sector externo. (DANE, 2013) 

 

En 2016, el departamento creció el 2.6% (precios constantes 2005 por 

encadenamiento) principalmente gracias al comportamiento registrado por los 

establecimientos financieros, seguros y actividades inmobiliarias (DANE, 2017), 

sectores independientes del comercio exterior. Dicho crecimiento se da en medio de 

un entorno de inestabilidad internacional y a la luz de una reforma tributaria, que trae 

como consecuencia la desaceleración de la demanda interna. (Cámara de Comercio 

de Medellín, 2016).  

 

Discriminando el PIB, se encuentra que dos tercios de la producción departamental la 

aportan 4 actividades: “establecimientos financieros, seguros, actividades 

inmobiliarias y servicios a las empresas, que da cuenta de casi una cuarta parte del 

total de la producción (24,2 %). Le siguen en importancia y con valores muy similares 

tres ramas: comercio, reparación, hoteles y restaurantes (14,9 %); actividades de 

servicios sociales, comunales y personales (14,8 %); e industria manufacturera (14,5 

%)”. (Cámara de Comercio de Medellín, 2014).  

 

En el ámbito externo, el departamento de Antioquia viene con una tendencia deficitaria 

en su balanza comercial desde 2011 y se ha acentuado debido al difícil contexto 

internacional. Desde 2013 las exportaciones totales han presentado variaciones 

negativas llegando a un decrecimiento del -7% en 2016, este decrecimiento es 

explicado principalmente por las menores exportaciones de oro. Han aportado a 

dichos decrecimientos también, el debilitamiento de las economías de los principales 

socios comerciales y que aún no se han evidenciado los efectos de la devaluación. 

(Cámara de Comercio de Medellín, 2016).  
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Entre enero y septiembre de 2017, la producción de oro cayó 20.9% con respecto al 

mismo periodo del año anterior, disminución explicada por la reducción en la demanda 

mundial y en la desaceleración de la cotización internacional. (Banco de la República, 

2017). 

 

GRÁFICO 3: Exportaciones No Tradicionales de Antioquia 1990 - 2016.  

 

Fuente: Informe de la Economía Antioqueña. Cámara de Comercio de Medellín. 

 

Tal como se evidenció en la gráfica del PIB, la crisis de finales del siglo XX se sintió 

en el comercio exterior. Para el caso de las exportaciones, éstas comenzaron a 

decrecer a partir de 1997 debido a una notoria debilidad en la demanda externa 

internacional.  

 

El periodo 2003-2005 representa años muy buenos pues hay una gran expansión de 

la demanda externa, sumado a que las economías emergentes se encuentran en 

periodos de grandes crecimientos. Las exportaciones aumentaron particularmente 

debido al incremento de la demanda de Estados Unidos y Venezuela quienes 

centraron la compra de productos en banano, confecciones, flores y oro para el caso 

de Estados Unidos; y automóviles, confecciones y productos plásticos. (DANE, 2006). 

Sumado a esto, los precios de productos muy representativos de la canasta 

exportadora del departamento como el café, petróleo y banano crecieron entre 62% y 

70% con respecto al año 2003. (Banco de la República, 2005) 
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Como se mencionó anteriormente, la crisis financiera de 2008 tuvo repercusiones en 

las cuentas del país y por ende de los departamentos. En Antioquia dichos efectos 

comenzaron a evidenciarse en el último trimestre de 2008 debido a la reducción tanto 

de los flujos comerciales como financieros. (Banco de la República, 2008) 

 

Entre 2013 y 2016 las exportaciones de Antioquia vienen con una tendencia 

decreciente que es producto de factores internacionales como lo son los bajos precios 

de los commodities y otros factores de tipo estructural. La participación de las 

exportaciones para 2016, según estimaciones realizadas, fue de alrededor del 11% 

del PIB, inferior a participaciones en años anteriores. La razón fundamental que 

explica este decrecimiento es la disminución en las exportaciones de oro las cuales 

se redujeron un 66% entre 2012 y 2016.  (Ospina Trejos, 2017) 

 

A continuación, se presenta la distribución por sectores de las exportaciones del 

departamento de Antioquia en el año 2016.  

 

GRAFICO 4: Exportaciones no tradicionales de Antioquia según productos 2016. 
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Fuente: Cámara de Comercio de Medellín. 2016.  

 

Como se observa en el gráfico 5, el departamento de Antioquia exporta a más de 150 

países, sin embargo, más del 75% de dichas exportaciones se distribuye entre 8 

países: “Estados Unidos, Suiza, México, Perú, Bélgica, Ecuador, Reino Unido e Italia. 

En el caso de Estados Unidos y Suiza, un alto porcentaje de las ventas está 

representado en oro (48 % y 99 %, respectivamente); mientras que las exportaciones 

a México y Perú registran una alta participación de productos de mayor valor 

agregado, tales como vehículos, aceites esenciales, y plásticos y sus manufacturas, 

entre otros” (Ospina Trejos, 2017) 

 

GRÁFICO 5: Exportaciones de Antioquia según destino (participación %) 

 

 

Fuente: Exportaciones de Antioquia: una reflexión sobre sus problemas estructurales y desempeño 

reciente. Ospina Trejos (2017) 

 

 

 

 



20 
 

TABLA 1: Principales Países de Destino de las Exportaciones Antioqueñas en 2016. 

PAÍS TOTAL USD - 2016 VARIACIÓN (%) 

Estados Unidos USD 1.574’168.947 +2.3% 

Suiza USD 334’616.052 -11.5% 

México USD 315’732.628 +17% 

Ecuador USD 222’106.251 -22.64% 

Perú USD 212’398.786 -5.17% 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE. (DANE, 2017) 

 

Los principales países de destino de las exportaciones del departamento de Antioquia 

para el año 2016 se presentan en la Tabla 1. Como se puede observar, tres de los 

cinco países principales presentan decrecimientos importantes con respecto al año 

2015, siendo los más representativos los de Suiza y Ecuador. La variación para el 

caso de Suiza responde a una menor demanda de productos como perlas finas y 

piedras preciosas como consecuencia de la volatilidad de estos precios. Para el caso 

de Ecuador, la mayor disminución se dio puntualmente en las prendas y 

complementos de vestir. Por su parte, el gran incremento evidenciado para México 

responde a las mayores ventas de vehículos automotores. (DANE, 2017). 

 

Las importaciones por su parte registraron niveles muy inferiores a los reportados por 

las exportaciones. Éstas llegaron a decrecer a una tasa del -26% en el año 1999, 

siendo esto un claro reflejo de la situación por la que se atravesó durante dicho 

periodo. 
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GRÁFICO 6: Variación en Importaciones de Antioquia 1990 - 2016 en USD$ CIF.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE. 

 

A partir de 2001 comienza una etapa de crecimiento “sostenido” de las importaciones, 

a pesar de cambios en la tasa, éstas crecieron hasta el año 2008. Durante el año 

2005, las importaciones del departamento de Antioquia se vieron apalancadas por la 

firma del TLC con Estados Unidos crecimiento un 21% con respecto a las 

exportaciones que, para ese periodo, aumentaron un 9.4%. (DANE, 2006) 

 

En los años 2008 y 2009 como es de esperarse, se refleja el impacto de la crisis 

financiera de los Estados Unidos, la cual impactó de manera directa la economía del 

país y el departamento y debido a la desaceleración y debilidad de la demanda, 

cayeron las importaciones.  

 

En los últimos años, se encuentra un periodo de expansión entre 2010 y 2014, que 

hace parte de la recuperación posterior a la crisis. En 2015, a raíz de la caída en los 

precios del petróleo y por ende la devaluación del peso, vienen cayendo las 

importaciones como se puede ver en el gráfico 6. El comportamiento moderado que 

han tenido las importaciones es consecuencia de la desaceleración de la demanda 

tanto de los hogares como de la industria.  (Cámara de Comercio de Medellín, 2016) 
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Estado del arte 
 

Como se mencionó anteriormente, el impacto que tiene el comercio internacional, en 

especial las exportaciones, ha sido ampliamente estudiado en la economía, sin haber 

podido llegar a algún consenso acerca del mismo.  

 

Feder (1982), desarrolló un modelo analítico para encontrar las fuentes del 

crecimiento de un grupo de países en desarrollo. En este modelo se incluyó la 

posibilidad de que la productividad marginal puede variar entre los sectores 

exportadores y no exportadores. Mediante un análisis de países cruzados, se encontró 

que efectivamente los sectores exportadores tienen una productividad marginal 

superior a la de los sectores no exportadores. Asimismo, el sector exportador tiene 

externalidades que impactan de forma positiva al sector no exportador, generando 

crecimientos en este último. Concluye que la productividad social marginal es superior 

en el sector exportador y por esta razón las economías que se orienten a dicho sector 

ganarán más que las que no lo hagan. (Feder, 1982) 

 

En 2005, García y Quevedo realizaron un estudio para encontrar la relación de largo 

plazo entre el sector externo y el PIB de Colombia en un periodo comprendido entre 

1952 y 2000. Dicho estudio tomó el crecimiento económico determinado por la 

demanda, pues de acuerdo con ellos, la oferta depende de factores exógenos. De 

esta forma, se aplicó la Ley de Thirwall2 y se encontró que, si existe una relación de 

largo plazo entre las exportaciones, la elasticidad ingreso y precio de la demanda de 

las importaciones y la tasa de cambio real. (García & Quevedo, 2005) 

 

Velásquez (2009), realiza una investigación para medir el impacto que tienen las 

exportaciones en el crecimiento económico de una serie de países de ingreso medio 

en el periodo 1970-2000. Por medio de las estimaciones realizadas a través de 

mínimos cuadrados ordinarios y regresiones de sección cruzadas, se llega a la 

conclusión de que la apertura comercial (importaciones + exportaciones / PIB real) 

                                                 
2 “La Ley de Thirwall dice que las exportaciones tienen un papel determinante en la evolución económica, ya que 
el déficit de la cuenta corriente no puede ser financiado permanentemente y por lo tanto la disponibilidad de divisas 
impone restricciones al crecimiento fijando un límite superior a la demanda agregada”. (García & Quevedo, 2005) 
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tiene efectos positivos en el crecimiento, pero no determinantes. Sin embargo, la 

variable que se utiliza de mercado negro si presenta efectos positivos y significativos 

para el crecimiento. Es importante resaltar que en este estudio se incluyeron en los 

modelos variables como inflación e inversión siguiendo los resultados obtenidos por 

otros autores en diversas investigaciones. (Velásquez Serna, 2009).  

 

Con el fin de encontrar la relación existente entre las exportaciones e importaciones 

con el crecimiento económico en Francia, Amiri y Gertham (2011) realizaron un 

estudio en el cual, mediante análisis de cointegración y causalidad de granger, 

encontraron que hay causalidad en el largo plazo de importaciones y exportaciones 

hacia el crecimiento económico. (Amiri & Gerdtham, 2011). 

 

Asimismo, para Jordania en 2014 se realizó un estudio en el cual se encontró que 

existe una relación de causalidad desde el crecimiento económico hacia las 

exportaciones, por lo tanto, estas últimas son explicadas por el comportamiento del 

PIB y no viceversa. (Abu Shihab, Soufan, & Abdul-Khaliq, 2014) 

 

Para el caso nigeriano, Adeleye et al (2015) realizaron un estudio para medir la 

relación de largo plazo entre el comercio internacional y el crecimiento económico. Por 

medio de estimaciones de mínimos cuadrados ordinarios, encuentran que la variable 

de exportaciones totales tiene un efecto positivo y significativo, siendo la única variable 

con estos resultados. Por esta razón se afirma que la balanza comercial es 

insignificante, llevándolos a concluir que la economía depende en gran parte de las 

ventas al exterior de petróleo, sin que los otros sectores hagan aportes significativos. 

(Adeleye, Adeteye, & Adewuyi, 2015) 

 

Los resultados obtenidos para Canadá en el estudio realizado por Bakari (2016) 

demuestran que existe una fuerte relación de causalidad bidireccional de 

importaciones con el crecimiento económico y de exportaciones con el crecimiento 

económico. De esta forma, en dicho país tanto exportaciones como importaciones son 

vistas como motores del crecimiento y por lo tanto se promueven de forma 

permanente. (Bakari, 2016) 
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Los resultados para Somalia en el periodo entre 1970 y 1991, indican que el 

crecimiento económico en dicho país requiere de una estrategia robusta en el tema 

de exportaciones e importaciones pues ambas son vistas como la fuente del 

crecimiento de su producto. Adicional a esto, se encontró una relación causal 

unidireccional desde las exportaciones hacia el crecimiento económico. (Abdulkadir, 

Sheikh Ali, & Saney Dalmar, 2017) 

 

Contrario a los resultados que se han expuesto, existen también numerosos estudios 

que concluyen que no hay una relación existente significativa entre las exportaciones 

y el crecimiento del producto en el largo plazo. A continuación, el recuento de algunos 

de ellos.  

 

García et al (1996) estudiaron, para el caso chileno, la relación existente entre las 

exportaciones y el crecimiento del producto agregado. Se encontró que las 

exportaciones contribuyen al crecimiento pues debido a transferencia tecnológica y un 

efecto de “spillover”, se benefician otros sectores no exportadores de la economía. Sin 

embargo, las exportaciones per se no son el motor del crecimiento, sino que dicho 

motor depende de la apertura y libre comercio que tenga el país. (García, Meller, & 

Repetto, 1996). 

 

Ulaşan (2012), en un análisis de países cruzados y con el objetivo de encontrar la 

relación de largo plazo entre el crecimiento económico y la apertura comercial, 

encuentra que si bien hay algunas variables relacionadas con el comercio 

internacional que tienen efectos positivos y estadísticamente significativos, éstos son 

desestimados una vez se incluyen en el modelo variables como instituciones, 

heterogeneidad de la población, geografía y estabilidad macroeconómica. Se 

encuentra que cuando los índices de comercio resultan significativos, se debe al 

efecto de algunos países con desempeño sobresaliente, como la India, Singapur, 

Hong Kong, entre otros. De esta forma, Ulaşan concluye que el comercio internacional 

no importa para el crecimiento económico. (Ulaşan, 2012).  
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Posteriormente, en el año 2013, Cáceres investiga el rol de las exportaciones en el 

crecimiento económico de Colombia entre 1994 y 2010. En el estudio, encuentra que 

no hay un impacto directo de las exportaciones en el crecimiento, sino que el efecto 

es indirecto puesto que el crecimiento de las divisas, por medio del aumento de las 

exportaciones, ha permitido incrementar la compra de bienes de capital necesarios 

para la ampliación del producto. De igual forma, la investigación tampoco logra 

encontrar una relación causal entre las exportaciones y el crecimiento económico para 

Colombia. (Cáceres Rodríguez, 2013) 

 
METODOLOGÍA 
 
Con el fin de dar respuesta a los objetivos planteados y al problema “Efecto de las 

exportaciones no tradicionales de Antioquia en el crecimiento PIB del departamento 

en el periodo comprendido entre 1990 y 2016”, el presente estudio realiza un análisis 

correlacional y descriptivo teórico con insumos cuantitativos. La metodología aquí 

propuesta va en línea con diversos estudios realizados previamente como: Sihab et al 

(2014) estudian la relación causal entre PIB y exportaciones para Jordania; Bakaria 

(2016), donde se busca encontrar la relación existente entre exportaciones, 

importaciones y PIB; Cáceres (2013) examina cuál ha sido el rol de las exportaciones 

en el crecimiento económico para el caso de Colombia.  

 
Datos 
 

Los datos de importaciones y exportaciones fueron tomados de las series estadísticas 

de la Cámara de Comercio de Medellín. Con respecto a las exportaciones, se tomaron 

en cuenta las no tradicionales puesto que para incluir exportaciones totales los datos 

sobre exportaciones de café por departamento entre 1990 y 2004 no se encuentran 

disponibles. Los promedios de crecimientos de ambas variables demuestran el estado 

de la balanza comercial antioqueña, la cual es deficitaria desde hace un tiempo. 
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TABLA 2: Crecimiento promedio de las exportaciones e importaciones en Antioquia 

1990-2016 

 Crecimiento promedio 

 1990-2000 2001-2016 TOTAL 

Exportaciones 14% 7% 10% 

Importaciones 15% 8% 11% 

Fuente: Cálculos propios con información de la Cámara de Comercio de Medellín. 

 

La variable PIB real fue tomada del DANE, de donde se utilizaron dos bases de datos: 

una con la serie 1990-1999 a precios constantes, con base 1994; y otra con el periodo 

2000 – 2016 calculado a precios constantes, con base 2005. Con el fin de empalmar 

ambas series se utilizó el método de la tasa de variación propuesto por el DANE, el 

cual permite realizar dicho empalme manteniendo inalteradas características de los 

valores originales (DANE , 2013). 

 

Al analizar los datos para la serie PIB real, se encuentra un crecimiento promedio del 

3.46%, un máximo del 9% que se dio en el año 2004 y un mínimo de -3% en 1998 

durante la crisis de final de siglo.  

 

TABLA 3: Datos serie PIB real 

Promedio 3.46% 

Máximo 9% 

Mínimo -3% 

Fuente: Cálculos propios con información del DANE. 

 
En el modelo, además, se incluyó la variable inflación para la cual se tomó la 

información mensual para la ciudad de Medellín y se realizó un promedio simple para 

obtener un dato anual. Dicha información se tomó de la serie mensual por ciudades 

del Banco de la República. Las variaciones encontradas para esta variable son muy 

grandes entre periodos. En la tabla a continuación, se presenta la variación promedio 

en dos periodos de tiempo. Dichas variaciones van de acuerdo con el esquema de 

inflación que ha manejado el Banco de la República. En los últimos años, los 
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incrementos más grandes se han dado luego de cada crisis: 2008 (7.27%) y 2016 

(7.55%).  

 

TABLA 4: Promedio variación de la inflación de Medellín 1990 - 2016 

 
1990 - 2000 2001 - 2016 

Inflación 21.84% 5.07% 

Fuente: Cálculos propios con información del Banco de la República. 

 

El índice de la tasa de cambio real (ITCR) se incluyó pues ésta afecta de manera 

directa tanto las cifras de exportaciones como de importaciones. Los datos fueron 

tomados del Banco de la República para el periodo de estudio. Finalmente, se incluyó 

la variable precios del petróleo, tomando como referencia el WTI. Dicha información 

fue tomada del sitio de Administración de la Información de Energía de los Estados 

Unidos (EIA, por sus siglas en inglés) y se incluyó pues Colombia es un país que 

depende fuertemente de las exportaciones de petróleo y por dicha razón es vulnerable 

a los cambios en los precios de este líquido.  

 

GRÁFICO 7: Evolución del ITCR y WTI entre 1990 -  2016. 

 

Fuente: cálculos propios con datos del Banco de la República y de la Administración de la Información 
de Energía de los Estados Unidos.  
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Especificación del Modelo 
 

Para responder la pregunta de investigación, se estima un sistema donde se 

consideran todas las interacciones entre las importaciones, las exportaciones, el PIB 

y la inflación. Para suavizar la volatilidad de las importaciones, exportaciones y PIB se 

tomaron los logaritmos sobre estas variables. Al observar la trayectoria de los 

logaritmos del PIB, exportaciones e importaciones se observan cambios estructurales 

en los años 98 y 2008. Para controlar por éstos se usaron variables dummy. 

 

GRAFICO 8: Economía Antioqueña (1991 – 2016) 

 

Fuente: Cálculos propios con información del DANE.  

 

Luego, con el fin de establecer si las series tienen raíces unitarias, se realizaron los 

test de Dickey Fuller y Philips Perron.  

 

Teniendo el orden de integración de todas las series, se analizaron posibles relaciones 

de cointegración aplicando el test de Johansen, sin agregar tendencias. Para éste se 

consideraron los logaritmos de las exportaciones, importaciones y el PIB, encontrando 

al final que no hay ninguna relación de cointegración entre dichas variables.  
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Teniendo en cuenta que no se encontró ninguna relación de largo plazo, se estimó un 

VAR, donde se tomaron como variables exógenas la inflación, una variable dummy 

para crisis 98-99 y una variable dummy para la crisis financiera del 2009; las variables 

endógenas fueron los logaritmos del PIB, las exportaciones y las importaciones. Para 

determinar el orden óptimo del VAR se utilizaron criterios de información. Los criterios 

de Akaike, de Schwartz y Hannah-Quin, indicaron que éste debería tener sólo un 

rezago. Luego, se estimó un VAR tridimensional (para las tres variables) en 

diferencias. La estimación de un modelo VEC se descartó dado que no se encontraron 

relaciones de largo plazo y, además, todas las variables resultaron integradas de 

orden 1.  

 

Posteriormente, se realizó un diagnóstico de autocorrelación serial, normalidad de los 

residuales, estabilidad del sistema y significancia conjunta del rezago. Finalmente, se 

estimó un test de causalidad de Granger y se graficaron los impulsos respuestas 

ortogonalizados. Con el fin de encontrar una mayor robustez para el modelo, se realizó 

una estimación adicional, dejando por fuera la inflación en incluyendo como variables 

exógenas el ITCR y el WTI.  

 

Resultados 
 

Test de raíces unitarias 

Para comprobar la hipótesis sobre la estacionariedad de las series incluidas en el 

modelo, se utilizaron las pruebas de Philips Perron (PP) y Dickey Fuller (DF), llegando 

con ambos a los mismos resultados. Se entiende si p valor = 1 la serie sigue un 

proceso de caminata aleatoria, por lo cual es una serie considerada no estacionaria y 

se hace necesario diferenciarla para encontrar el número de raíces unitarias que tiene 

el proceso y así evitar realizar una regresión espuria (Gujarati, 2009) 

 

Ambos test se realizaron sobre las cuatro variables: lnpib, lnexp, lnimp, inflación. Los 

resultados obtenidos muestran que todas las series son no estacionarias, razón por la 

cual se hace necesario realizar nuevamente el test de raíces unitarias con la primera 
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diferencia. Al obtener un p valor < 0.05 se comprueba que las series son integradas 

de orden 1. Los anexos 1, 2, 3  4 presentan las tablas y valores obtenidos. 

 

VAR 

Previo a la estimación del modelo, se realiza el análisis de cointegración de las series 

el cual se hace mediante el test de Johansen. Éste da como resultado que no hay 

ninguna relación de largo plazo entre las series y por esta razón se procede a la 

estimación del VAR. (Ver anexo 5), de lo contrario, hubiese sido necesario la 

estimación de un VEC. 

 

Para poder realizar la estimación se determina el número de rezagos a incluir en la 

regresión de forma tal que no consuman muchos grados de libertad (pues podrían 

aparecer problemas de multicolinealidad) o que provoquen errores en la 

especificación. (Gujarati, 2009). Los criterios de Akaike, de Schwarz y Hannah-Quin, 

indicaron que éste debería tener sólo un rezago.  

 

TABLA 5: Selección de criterios de información 

 

 

Fuente: Cálculos propios. 

 

En la estimación del modelo se incluyeron como variables endógenas los logaritmos 

del PIB, las exportaciones y las importaciones. Por su parte, la inflación y las variables 

dummy para la crisis 98-99 y para la crisis 2009, son incluidas como variables 

exógenas. La dummy para la crisis de precios del petróleo de 2014 no resultó 



31 
 

significativa. Luego, se estimó un VAR tridimensional (para las tres variables) en 

diferencias.  

 

TABLA 6: Estimación VAR. 
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Fuente: Cálculos propios. 
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Los resultados obtenidos muestran que las dummy creadas para controlar por los 

cambios estructurales son significativas para el PIB y tienen un impacto negativo sobre 

éste. Sin embargo, esto no ocurre para las exportaciones ni las importaciones. Para 

las exportaciones, no resultaron significativas ninguna de las variables. Por su parte, 

para el caso de las importaciones, son significativas las exportaciones con un efecto 

positivo. De igual forma, los rezagos de las importaciones (estas últimas al 10% con 

efecto negativo) también son significativas para las importaciones.  

 

Causalidad de Granger 

Una implicación de este teorema es que si dos variables, por ejemplo Xt y Yt, están 

cointegradas y cada una es individualmente I(1), es decir, es integrada de orden 1 (por 

ejemplo, cada una es no estacionaria individualmente), Xt debe causar (según el 

criterio de Granger) a Yt, o Yt debe causar (según el criterio de Granger) a Xt. 

(Gujarati, 2009) 

 
Una variable causa a otra en el sentido de Granger si, para ilustrar el tema del presente 

trabajo, valores tanto pasados como presentes de las exportaciones ayudan a predecir 

el PIB. 

 

TABLA 7: Test de Causalidad de Granger 

 

  
Fuente: Cálculos propios 
 

Los resultados aquí expuestos muestran que no existe relación causal entre las 

exportaciones y el PIB en ningún sentido. Sin embargo, se encontró que las 
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importaciones están siendo causadas por las exportaciones, pues el p valor es inferior 

al 5%. Asimismo, exportaciones y PIB, juntas, causan las importaciones.  

 

Estos resultados, a pesar de no ser los esperados, permiten inferir una relación 

indirecta, donde las importaciones son posibles gracias a las divisas que llegan al 

departamento producto de las exportaciones realizadas. Este resultado es consistente 

y va en línea con los resultados obtenidos por Cáceres (2013) para Colombia. 

Asimismo, Esfahani, justificó que para los países en desarrollo (como en el caso de 

Colombia) “el crecimiento de las exportaciones puede ser un canal fundamental para 

aumentar la disponibilidad de divisas, las importaciones y el producto” (García, Meller, 

& Repetto, 1996) . Adicional a esto, la economía antioqueña es una economía 

transformadora, la cual requiere de insumos importados para poder producir tanto 

para el consumo interno como para vender al exterior.  

 

 

Impulsos – Respuesta 
 
Los impulsos respuestas permiten observar las reacciones de las variables ante 

cambios en los errores tanto de ellas mismas como de las otras variables. Las 

funciones aquí expuestas se ortogonalizaron y se ordenaron las variables así: 

exportaciones, PIB e importaciones. De esta forma, la variable menos sensible a 

cambios en las otras dos variables son las exportaciones, seguida por el PIB y, 

finalmente, las importaciones. 
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GRÁFICO 9: Función Impulso Respuesta 

 
Fuente: Cálculos propios 

 
Como se puede observar, los intervalos de confianza son muy amplios y esto puede 

ser debido a la cantidad de datos incluidos en el modelo.  

 

La función permite observar que la relación entre las exportaciones y el PIB no es tan 

clara. Se habría esperado, notar una respuesta más prolongada y con un menor 

intervalo de confianza ante shocks en las exportaciones en el PIB. La gráfica muestra 

que, ante un shock de una desviación estándar en las exportaciones, el PIB reacciona 

aumentando y para el primer periodo vuelve a su punto de equilibrio.  

 

Consistente con los resultados obtenidos en el test de causalidad de Granger, se 

puede apreciar que si existe una relación desde las exportaciones hacia las 

importaciones. De esta forma, un shock de una desviación estándar en las 

exportaciones genera un impacto positivo en las importaciones durante 1 periodo, 

luego se presentan algunas fluctuaciones y finalmente, alcanzan su equilibrio cerca al 
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quinto periodo. De igual forma, los rezagos de las importaciones sobre ellas mismas 

muestran la relación que se evidenció en el VAR. Aquí, ante un shock de una 

desviación estándar en los rezagos de las importaciones, éstas caen en el primer 

periodo, en el segundo periodo aumentan y a partir del tercero comienzan a acercarse 

a su punto de equilibrio. 

 

Otras relaciones se pueden ver con intervalos de confianza pequeños como lo son el 

del PIB sobre las importaciones y el PIB sobre él mismo, teniendo la primera una 

respuesta más prolongada y alcanzando su equilibrio entre el quinto y sexto periodo. 

 

Con respecto a las pruebas adicionales que se realizaron para verificar el modelo, en 

los anexos se muestran los resultados obtenidos para cada una de ellas. 

 

Como se mencionó anteriormente, con el fin de dar mayor robustez al modelo, se 

realizó una estimación adicional dejando por fuera la inflación e incluyendo el ITCR y 

el WTI como variables exógenas. Para dichas variables se realizaron los test de 

Dickey Fuller y Philips Perron (Ver anexo 7), para los cuales los resultados arrojaron 

que ambas variables son estacionarias en primera diferencia. El test de cointegración 

que se realizó anteriormente con las variables endógenas no evidenció ninguna 

relación de largo plazo entre las variables.  

 

Para la estimación de este modelo VAR en diferencias, se tomaron tres rezagos pues 

los criterios de Akaike y Hannah-Quin así lo indicaron (anexo 8). Como variables 

exógenas se incluyeron el ITCR, el WTI y una dummy para la crisis de 1998 que 

resultó significativa. Se realizaron ejercicios con la crisis de 2008 pero no resultó 

significativa para ninguna variable.  

 

TABLA 8: Estimación VAR – con ITCR  WTI 
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Fuente: cálculos propios  

 
De acuerdo con los resultados, para el PIB resultó significativa la crisis de 1998 al 5% 

y el WTI al 10%. Para las exportaciones solamente el WTI resultó significativo. Para 

el caso de las importaciones, WTI, exportaciones y la crisis de 1998 resultaron 

significativas. Es de resaltar el efecto que tiene el WTI sobre la economía, lo cual es 

consecuente con lo que se mencionó anteriormente, la economía del país 

(principalmente) es muy vulnerable a los cambios en los precios del petróleo.  

 
Asimismo, el test de causalidad de Granger se aplicó y se obtuvieron los siguientes 

resultados:  

 

TABLA 9: Test de causalidad de Granger – Segunda estimación 

 

 

Fuente: cálculos propios. 

 

Los resultados obtenidos están alineados con los mostrados anteriormente, en donde 

se evidencia una relación causal desde las exportaciones hacia las importaciones y 

del conjunto de exportaciones y PIB hacia las importaciones.  
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GRÁFICO 10: Función Impulso Respuesta – Segunda estimación 

 

Fuente: cálculos propios 

 
Los impulsos respuesta obtenidos para este modelo tienen un error estándar grande 

que se da debido a la cantidad de parámetros que se deben estimar: 3 rezagos para 

cada variable endógena y además los 3 parámetros de las variables exógenas, son 

en total 36 parámetros, lo cual hace que el modelo pierda grados de libertad. A pesar 

de esto, se puede observar que el impulso de las exportaciones sobre las 

importaciones es significativo y sucede dos periodos después del shock. Dicho 

resultado, es coherente con el resultado de causalidad de Granger.  

 
 
CONCLUSIONES 
 

El presente trabajo revisa la relación existente entre las exportaciones no tradicionales 

en el crecimiento del PIB del departamento de Antioquia para el periodo comprendido 

entre los años 1990 y 2016. Si bien un periodo de tiempo más extenso hubiera 

permitido análisis más profundo de dicha relación, los datos disponibles no permiten 

realizar dichas estimaciones. Adicionalmente, incluir en el análisis las exportaciones 



40 
 

totales para el departamento hubiese sido ideal, sin embargo, los datos de exportación 

de café por departamento no están disponibles por lo cual se imposibilita dicha 

intención.  

 

Los resultados obtenidos indican que, si bien no hay una relación directa entre las 

exportaciones y el crecimiento del PIB, podría haber una relación indirecta por medio 

de las importaciones, pues éstas son posibles gracias a las divisas que entran al país 

como consecuencia de las exportaciones. Estos resultados podrían sustentarse 

basados en que la economía antioqueña no es dependiente de las exportaciones y 

por esto no se evidencia una relación significativa.  

 

Con el fin de entregar mayor evidencia que apoye la tesis expuesta, se realizó una 

segunda estimación para la cual se incluyeron el índice de la tasa de cambio real y el 

precio del petróleo (WTI)3 y se excluyó la inflación. Los resultados obtenidos en esta 

estimación son coherentes con la explicación anterior: las exportaciones son la vía 

para la obtención de divisas, mediante las cuales se hacen las compras al exterior. 

Asimismo, es importante resaltar que, en este modelo, el WTI resultó significativo para 

todas las variables endógenas.  

 

Como se puede observar, el gráfico 11 muestra los crecimientos de las exportaciones, 

importaciones y del PIB en el periodo de estudio. Como se había mencionado 

anteriormente, las exportaciones y el PIB siguen la misma tendencia salvo los 

primeros y los últimos años. Para el caso de las importaciones, las variaciones son 

incluso más pronunciadas y van aun más de la mano del PIB. 

 

 
  

                                                 
3 Tomado de la Administración de Información de Energía de los Estados Unidos (EIA, 2018) 
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GRÁFICO 11: Crecimiento exportaciones Vs. Crecimiento PIB Vs. Crecimiento 

importaciones 1991-2016 

 

 

Fuente: Cálculos propios con información del DANE. 

 

La crisis de finales de los años noventa, la crisis financiera de 2008-2009 y la reciente 

crisis de los precios del petróleo se incluyeron en el modelo con el fin de controlar los 

cambios estructurales. La crisis de 2014 no resultó significativa y no se incluyó en el 

VAR. Las otras dos crisis resultaron significativas para el PIB, lo cual tiene sentido 

pues dichas crisis afectaron a la economía de manera completa. Para la segunda 

estimación realizada, se realizaron pruebas con las dummy de 2008-2009 y se creó 

una solo para 2008, sin embargo, no fueron significativas. Se incluyó la dummy de 

1998 resultó estadísticamente significativa para el PIB: 

 

En conclusión, contrario a lo que diversos estudios indican acerca de la relación entre 

las exportaciones y el crecimiento del PIB, el presente estudio no logró evidenciar 

dicha relación de forma directa para el caso de Antioquia. Sin embargo, tampoco 

cabría afirmar que las exportaciones no importan para el crecimiento económico del 

Departamento, dado que  Antioquia es el departamento más exportador del país. El 

autor considera pertinentes estudios adicionales para comprobar los hallazgos e 
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incluir información más completa y para un periodo de tiempo más largo que permita 

un análisis más profundo de las series y su relación en el largo plazo. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: Pruebas de Dickey Fuller y Phillips Perron para la variable PIB 
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ANEXO 2: Pruebas de Dickey Fuller y Phillips Perron para la variable Exportaciones 
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ANEXO 3: Pruebas de Dickey Fuller y Phillips Perron para la variable Importaciones 
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ANEXO 4: Pruebas de Dickey Fuller y Phillips Perron para la variable Inflación 
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ANEXO 5: Test de Johansen 
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ANEXO 6: Pruebas Diagnóstico del modelo 
 
 
Autocorrelación serial 
 

 
 
Normalidad de los residuales: 
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Estabilidad del sistema: 
 

 
 
Significancia conjunta del rezago:  
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ANEXO 7: Dickey Fuller y Philips Perron para la variable ITCR 
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ANEXO 8: Dickey Fuller y Philips Perron para la variable WTI 
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ANEXO 9: Selección de criterios 
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ANEXO 10: Pruebas Diagnóstico del modelo con ITCR y WTI 
 
 
Autocorrelación serial 
 

 
 
Normalidad de los residuales: 
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Estabilidad del sistema: 
 
 

 
 
Significancia conjunta del rezago:  
 

 
 
 
 


