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Introducción

Un país cuyos ingresos externos sean bajos en proporción al tamaño de su econo-
mía, o cuyo origen esté concentrado en pocos bienes, actividades o destinos geo-
gráficos, está expuesto a incurrir en desequilibrios externos y a que su economía 
sea más vulnerable a choques a los términos de intercambio o de demanda externa, 
todo lo cual puede comprometer la sostenibilidad de su crecimiento. Estas han sido 
las características de la economía colombiana por largos períodos. De allí la impor-
tancia de realizar un análisis detallado de los ingresos externos del país, como el 
que se presenta en este número de la revista ESPE, para explicar sus orígenes y com-
portamiento a lo largo del tiempo, e identificar sus limitaciones y potencialidades. 
Los ingresos externos que se estudian en este artículo comprenden los de la cuenta 
corriente de la balanza de pagos, los cuales están compuestos por las exportaciones 
de bienes, las exportaciones de servicios y otros ingresos externos. En estos últimos 
se analizan en particular las transferencias corrientes que incluyen las remesas de 
trabajadores1. 

Los ingresos externos son un componente importante del ingreso nacional, por 
lo cual influyen en el crecimiento económico, en las tasas de ahorro e inversión y 
en la determinación del balance externo de la economía. En especial, para aque-
llos países en desarrollo que no son intensivos en la producción de bienes con alto 
contenido tecnológico, los ingresos externos son una de las fuentes sostenibles de 
financiamiento de las importaciones de bienes de capital destinados a la inversión 
y producción interna. Adicionalmente, la composición y dinámica de los ingresos 
externos refleja la estructura productiva, la competitividad y la integración de una 
economía en los mercados internacionales.

Disponer de ingresos externos suficientes que alimenten el ingreso y el ahorro nacio-
nal toma relevancia debido a la imperfecta sustitución de ahorro nacional por ahorro 
externo, y a que el acceso a recursos de inversionistas extranjeros puede ser volátil 
ante las variaciones en las primas de riesgo, cambios en las tasas de interés externas y 
en la liquidez internacional (Cavallo y Serebrisky, 2016; Cavallo, Fernández-Arias y 
Marzani, 2016). A esto se suman los altos costos asociados con eventos de interrup-
ciones súbitas de capitales que imponen ajustes repentinos en la balanza de pagos 
(Calvo et al. 2004; Cavallo y Frankel, 2008). En tales condiciones, el ahorro externo 
puede contribuir a cerrar brechas de financiamiento de la inversión interna, pero 
no reemplaza de forma permanente el ahorro nacional. Por esa razón, los países 
deben apoyarse en el ahorro interno para financiar la inversión local y aumentar su 
acervo de capital.

Dadas estas rigideces en la movilidad internacional de capitales, el nivel de ahorro 
interno determina, en parte, las posibilidades de inversión y, por ende, el acervo de 
capital y el crecimiento potencial de un país. Al respecto, Feldstein y Horioka (1980) 

1 Para mayor detalle sobre los componentes que integran la cuenta corriente, véase el Recuadro 1.
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utilizan una muestra de 16 países de la Organización para la Cooperación y Desa-
rrollo Económicos (OCDE) que cubre el período 1960-1974, y concluyen que, por 
cada punto porcentual de incremento en la relación de ahorro a PIB, la inversión 
aumentaba en un 0,94% del PIB2. 

Por otra parte, la dinámica de los ingresos externos influye en la sostenibilidad de la 
cuenta corriente y la deuda externa del país, debido a que estos determinan la po-
sibilidad de generar superávits corrientes que garanticen el pago futuro de las obli-
gaciones adquiridas con el exterior (Castillo, 2016). En efecto, ningún país debería 
apoyarse de forma considerable e indefinida en recursos provenientes del ahorro 
externo para financiar el desarrollo económico asociado con un desbalance externo 
alto y persistente. Como lo muestran Cavallo et al. (2018), aquellas economías que 
incurren en episodios de altos déficit en la cuenta corriente (mayores al 4% del PIB) 
y persistentes (más de diez años), acumulan desbalances macroeconómicos que, a 
la postre, los llevan a comprensiones abruptas de la cuenta corriente, depreciación 
real de la tasa de cambio, y una fuerte caída de la inversión. También, encuentran 
que durante estos episodios las economías logran un crecimiento superior al pro-
medio durante los primeros cuatro o cinco años; sin embargo, posteriormente ese 
impacto positivo se disipa de tal forma que el crecimiento acumulado en un hori-
zonte de mediano plazo es negativo y volátil. 

Entre tanto, el grado de concentración de los ingresos externos en pocos productos, 
actividades o destinos determina la vulnerabilidad frente a choques externos como 
los asociados a los términos de intercambio o al bajo crecimiento de algunos po-
cos socios comerciales. En efecto, países con una alta concentración de sus ventas 
externas en commodities tienden a verse más afectados por disminuciones en los 
precios internacionales de estos productos (Grigoli et al., 2017), las cuales tienen 
un impacto significativo sobre el crecimiento económico (Mendoza, 1995; Kose, 
2002), el ingreso nacional (Agénor y Aizenman, 2004; Fernández et al., 2017) y los 
precios relativos debido a variaciones de la tasa de cambio (Broda, 2001; Edwards 
y Yeyati, 2005). A su vez, economías cuyos ingresos se originan en un número re-
ducido de países están altamente expuestas a fenómenos de contagio (Hernández 
y Valdés, 2001), por ejemplo, por medio de los canales de comercio o financieros 
(Grant, 2016).   

En el caso colombiano se observa que los ingresos externos son bajos y concentra-
dos, siendo estas características persistentes de la economía vinculadas a factores 
estructurales. En efecto, al hacer una comparación internacional de los ingresos 
externos de Colombia como proporción del PIB desde 1970, bien sea con distintas 
regiones del mundo o con los países latinoamericanos de mayor tamaño, en am-
bos casos se llega a la misma conclusión: Colombia es uno de los países de menor 
generación de ingresos externos en relación con el tamaño de su economía, tanto 
en el mundo como en la región. Hasta 2003 esa proporción permaneció considera-
blemente por debajo del 20% del PIB. Fue solo a partir de ese año, gracias a los altos 
precios del petróleo y a los favorables términos de intercambio, que los ingresos de 
la cuenta corriente como proporción del PIB alcanzaron el 20% y se mantuvieron 
fluctuando alrededor de ese nivel por espacio de una década (Gráfico 1, panel A). 

En los años posteriores a 2014, luego de la caída del precio del petróleo, esa pro-
porción volvió a ser inferior al 20%, aunque no cayó a niveles tan bajos como los 

2 Recientemente, Cavallo y Pedemonte (2016) encuentran una correlación significativa entre estas 
dos variables para distintas regiones del mundo que fluctúa entre 0,31 y 0,76, con promedios de 
0,39 para América Latina y 0,47 para el mundo. Estas correlaciones muestran que los bajos niveles 
de ahorro en países en desarrollo constituyen un impedimento para aumentar las tasas de inver-
sión, que contribuyan a estimular el crecimiento económico.
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que se registraban antes de 2013. Sin embargo, lo que resulta muy diciente es que, 
incluso en su mejor momento, los ingresos externos de Colombia en relación con 
el tamaño del PIB continuaron siendo unos de los más bajos frente a otros grupos 
y regiones del mundo, por ejemplo, en comparación con el grupo de economías 
avanzadas, que alcanza proporciones cercanas al 40%, o con Asia emergente, cuyas 
participaciones fluctúan alrededor del 50% (Gráfico 1, panel C). Colombia también 
se compara desfavorablemente con Chile, México y Perú, cuyas proporciones de 
ingresos externos a PIB superan el 30%, o a veces el 40%, como en el caso de Chile y 
México en años recientes (Gráfico 1, panel B). Colombia solo supera a Brasil, cuya 
proporción de ingresos externos en relación con su PIB no sobrepasa el 15%.

En cuanto a la composición de los ingresos externos, Colombia se ha caracterizado 
por ser un país en el que, en promedio y al menos desde la década de los setenta, alre-
dedor del 70% de sus ingresos externos se origina en las ventas de bienes (Gráfico 1, 
panel D) y en particular en productos básicos (Gráfico 4, panel B). Por su parte, las 
exportaciones de servicios mantienen una participación promedio inferior al 15%, 
mostrando alguna tendencia al alza en los años recientes. Otras fuentes de ingresos 
externos, como la renta factorial, las remesas y otras transferencias, han contri-
buido en promedio con cerca del 20% de los ingresos totales, participación que ha 
venido aumentando en los últimos años. De igual manera, el panel D del Gráfico1 
muestra que el patrón de ingresos externos colombianos es muy similar al del pro-
medio de América Latina, donde también las exportaciones de bienes aportan más 
del 70% de los ingresos externos y las de servicios menos del 15%. No obstante, 
difiere sustancialmente de lo que se observa en economías avanzadas, en las cuales 
el sector servicios desempeña un papel más activo como generador de ingresos 
externos, con una participación que en el período 2014-2018 alcanzó un promedio 
del 21%, en tanto que las exportaciones de bienes contribuyeron con cerca del 56%.

El bajo nivel y la alta concentración de los ingresos externos se refleja en el aporte 
moderado de estos recursos al crecimiento del ingreso nacional bruto disponible 
(Gráfico 2, panel A). Adicionalmente, estas características son un reflejo de la es-
tructura productiva del país que se concentra en el sector no transable, particular-
mente en el sector de servicios, cuya producción se destina solo en una mínima 
parte al mercado internacional (Gráfico 2, paneles B y C). Además, se observa que 
el sector manufacturero concentra la mayor parte de sus ingresos en el mercado 
interno, con lo cual la participación de las exportaciones dentro de los ingresos 
totales de las firmas industriales es baja, y además ha venido declinando durante los 
últimos años (Gráfico 2, paneles C y D). Este comportamiento se presenta incluso 
en las empresas con capital extranjero, con lo cual habría más espacio para que la 
inversión extranjera directa impulse el sector externo del país. Todo lo anterior se 
refleja en que el sector privado, diferente del minero y petrolero, presente un per-
sistente y elevado déficit corriente (Gráfico 2, panel E).

En suma, en Colombia persisten ciertas características estructurales de los ingresos 
externos, tales como su bajo nivel frente a otros países emergentes y una alta con-
centración en exportaciones de bienes. Además, como se detalla más adelante, estas 
exportaciones se caracterizan por su reducida participación en el comercio mun-
dial, su alta especialización en materias primas, la baja diversificación de destinos de 
exportación y la concentración del valor exportado en pocas firmas. De mantenerse 
esta situación, que proviene de años atrás, el país continuará altamente expuesto a 
choques a los términos de intercambio, los cuales afectan el crecimiento (Gráfico 3, 
panel A) y podría continuar acumulando desbalances macroeconómicos externos, 
tales como altos y persistentes déficits en la cuenta corriente (Gráfico 3, panel B). 
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Gráfico 1         
Ingresos corrientes de la balanza de pagos

Los ingresos externos en Colombia han sido apenas superiores al 20% del PIB en los últimos años. Comparativamente el país está rezagado respecto a países como Chile, 
México o Perú, cuyas proporciones de ingresos externos a PIB superan el 30%, o frente a otros grupos y regiones del mundo. El patrón de ingresos externos colombianos es 
muy similar al de América Latina, donde las exportaciones de bienes son las más importantes, y difiere sustancialmente de lo que se observa en economías avanzadas, en 
las cuales el sector servicios juega un papel más activo como generador de ingresos externos.

A.  Colombia                                                                                                                      B.  Países Latinoamericanos vs Colombia                                                                                                                                         
          

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018

(porcentaje del PIB) (porcentaje del PIB)

0,0
5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

Brasil Chile Colombia México Perú LAC

1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2018

(porcentaje del PIB) (porcentaje del PIB)

1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2018 Bienes Ingreso primario Ingreso secundario Servicios

Economía avanzadas Emergentes y en
desarrollo (Asia)

Colombia Emergentes y en
desarrollo (Europa)

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

Colombia LAC Economías
desarrolladas Colombia LAC Economías

desarrolladas Colombia LAC Economías
desarrolladas Colombia LAC Economías

desarrolladas

1970-1989 1990-2004 2005-2013 2014-2018

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.  Diferentes grupos económicos y regiones del mundo                          D.  Fuentes de los ingresos externos (composición)         
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Nota: los indicadores de los paneles A, B y C corresponden a la proporción de los ingresos externos de cada país o región sobre el PIB a precios corrientes correspondientes. Para 
cada década se calculó el promedio simple de la relación ingresos externos a PIB a precios corrientes. En el panel D, se calcula la participación de la composición de los ingresos 
externos corrientes para Colombia, Latinoamérica y el Caribe y economías desarrolladas. Posteriormente, se presentan los promedios simples de los períodos señalados. La cuenta 
de ingreso primario, también llamada de renta factorial, se compone de la renta derivada del suministro al resto del mundo de capital colombiano, ya sea bajo la forma de inversión 
directa, financiera o de préstamos otorgados a no residentes. La cuenta de ingreso secundario, o de transferencias corrientes, está compuesta por las transferencias de recursos sin 
contraprestación que recibimos bajo diversas formas, como donaciones, remesas de trabajadores o como el pago de indemnizaciones de siniestros cubiertas por compañías de 
reaseguros internacionales. Para mayor detalle véase el Recuadro 1.
Fuente: FMI; cálculos propios.
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Gráfico 2         
Indicadores globales de la economía colombiana

Los bajos y concentrados ingresos externos se reflejan en su aporte moderado al crecimiento del ingreso nacional bruto disponible. Además, coinciden con una estructura 
productiva que se concentra en el sector no transable, particularmente en el sector de servicios cuya producción se destina solo en una mínima parte al mercado internacional. 
Adicionalmente, a lo largo de los últimos años, menos del 20% de los ingresos de las firmas industriales proviene de exportaciones y la economía colombiana se encuentra 
en constante déficit en su cuenta corriente.
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B.  Composición sectorial del valor agregado de la economía              C.                    Oferta utilización de servicios (2018) 
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D.                   Ingresos externos de las firmas industriales                                        E.                    Cuenta corriente por sectores (porcentaje del PIB)                                                                                                                    
                      (porcentaje del total de ingresos operacionales)                   
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Nota: Panel A: contribución porcentual de cada componente al crecimiento ingreso nacional bruto disponible (DANE y Banco de la República). Panel B: Se calcula el promedio 
anual de la composición del valor agregado por sectores durante el período 2000-2019 (DANE; cálculos propios). Panel C: se calcula, para cada actividad económica relacionada 
con servicios, la estructura de la demanda de acuerdo con la matriz de oferta-utilización (DANE; cálculos propios). Panel D: se calcula la relación entre las exportaciones y 
los ingresos operacionales en dólares de las firmas industriales, tanto para aquellas con inversión directa como para el universo de firmas (Supersociedades y DANE; cálculos 
propios). Panel E: se agrupan los sectores económicos con base en los insumos utilizados para el cálculo de la balanza de pagos (Banco de la República; cálculos propios).
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Dentro de los factores coyunturales que afectan los ingresos externos se destaca el 
deterioro de la demanda externa, debido a que el país se ha concentrado en las ex-
portaciones hacia destinos con lento crecimiento económico, el incremento en el 
proteccionismo mundial derivado de las recientes guerras comerciales y el cierre del 

Gráfico 3         
Términos de intercambio y déficit en cuenta corriente

Los bajos ingresos corrientes contribuyen a la generación de desbalances externos y la concentración en bienes 
básicos genera vulnerabilidad frente a choques de términos de intercambio.

A.                Términos de intercambio y PIB (variación porcentual anual)                                                                                                                                          
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B.                Déficit en cuenta corriente de los principales países de la región

 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

Términos de intercambio Crecimiento del PIB (eje derecho)

-7,0

-6,0

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

Brasil Chile Colombia México Perú

(porcentaje del PIB)

(porcentaje) (porcentaje)

1990-1999 2000-2009 2010-2014 2015-2019

Nota: Panel A: variación porcentual anual de los términos de intercambio y PIB con frecuencia semestral (Banco de la 
República y DANE; cálculos propios). Panel B: déficit en cuenta corriente de los principales países de la región como 
proporción del PIB (FMI; cálculos propios).
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mercado venezolano que se acompañó del debilitamiento de la Comunidad Andina 
de Naciones. Estos hechos cobran relevancia debido a que la demanda externa es un 
factor primordial para el crecimiento exportador (López et al, 2019). En parte, esto 
podría explicar el lento incremento de las exportaciones industriales del país, pese 
a la significativa depreciación de la tasa de cambio observada en los últimos años.

A su vez, los altos costos de comerciar han limitado la diversificación y el creci-
miento de las exportaciones de productos industriales y agrícolas. Lo anterior es 
resultado del exceso regulatorio que se revela en el uso intensivo de medidas no 
arancelarias3, un déficit institucional que obstaculiza las exportaciones e importa-
ciones de mercancías y una infraestructura inadecuada y procesos logísticos com-
plejos que se traducen en elevados costos para el comercio exterior (García et al., 
2014, 2015 y 2016; OCDE, 2019a). 

Lo anterior, además de encarecer las importaciones de insumos y de bienes de capi-
tal necesarios para la oferta exportable, resta competitividad a la misma y desestimu-
la las exportaciones no tradicionales, ya que elevados costos de importar constituyen 
un gravamen de facto sobre las exportaciones (Clements y Sjaastad, 1984). Estas 
limitaciones al comercio exterior son características estructurales de la economía 
colombiana que requieren cambios de fondo. El país ha demostrado que tiene la 
capacidad de emprender ese tipo de reformas, como lo fueron aquellas que le per-
mitieron lograr una inflación baja y estable, reducir la tasa de desempleo, mantener 
un sistema financiero saludable y propender por la estabilidad fiscal. 

Recientemente, la pandemia asociada con el Covid-19 ha generado un contexto 
externo extremadamente desfavorable para el país debido a la caída de los términos 
de intercambio, el deterioro del crecimiento económico de los socios comerciales, 
los mayores costos de acceso al financiamiento externo, entre otras perturbacio-
nes externas. En esta coyuntura es indispensable mejorar la dinámica y acelerar la 
diversificación de los ingresos externos para consolidar la recuperación de la acti-
vidad económica, sin que se profundicen los desbalances macroeconómicos que 
puedan afectar la sostenibilidad externa del país.

De esta manera, este artículo de la revista ESPE contribuye al análisis de la dinámica, 
composición y determinantes de los ingresos externos del país. Para su elaboración 
se realizó un conjunto de investigaciones sobre los determinantes de los principales 
ingresos externos del país, que han sido publicadas en la serie Borradores de Eco-
nomía del Banco de la República. Este artículo los reúne con el fin de hacer un aná-
lisis conjunto de los diferentes ingresos de la cuenta corriente de la balanza de pagos 
de Colombia, resaltando las implicaciones y retos asociados con las características de 
los ingresos externos para la economía nacional. Para ello, además de esta introduc-
ción, se presenta una descripción de los principales factores que limitan las expor-
taciones de bienes en el país. Se examina el panorama general de las exportaciones 
de servicios y se hace énfasis en los determinantes de los servicios asociados con el 
turismo internacional en Colombia. También, se analizan los determinantes de las 
transferencias corrientes asociadas con las remesas de trabajadores. Finalmente, a 
manera de reflexión se plantean algunas conclusiones.

3 Se definen como: “medidas de política distintas a los aranceles aduaneros ordinarios, que poten-
cialmente pueden tener un efecto sobre el comercio internacional de bienes, cambiando las canti-
dades comerciadas, o los precios, o ambos” (Unctad, 2012, traducción propia; para mayor detalle 
véase García et al., 2019).
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1.  Exportaciones de bienes: características y   
 determinantes 

Esta sección describe el panorama general de Colombia en 
términos de exportaciones de bienes y expone los resulta-
dos de trabajos recientes acerca de los factores que determi-
nan la evolución de este rubro de ingresos externos. En la 
primera parte se describe la composición de la canasta ex-
portadora colombiana, la evolución en términos de indica-
dores de desempeño y vulnerabilidad y el comportamiento 
reciente, desagregando entre sus componentes de precios 
y cantidades. La segunda resume los resultados de dos in-
vestigaciones4 elaboradas en el marco del presente ESPE, 
las cuales indagan sobre los determinantes de las exporta-
ciones industriales y agrícolas (diferentes al café) a partir 
de ejercicios econométricos con información de las últimas 
tres décadas. En la tercera parte se resumen los hallazgos 
de otras aproximaciones que también dan respuesta so-
bre el desempeño exportador del país, enfatizando en los 
efectos de la política comercial, los costos de comerciar, la 
eficiencia logística y la facilidad para los negocios otorga-
da por las entidades públicas vinculadas con el comercio 
exterior.

 
1.1  Evolución y composición de la canasta  
 exportadora de bienes de Colombia

Diferentes indicadores revelan que, a lo largo de varias 
décadas, las exportaciones colombianas han mostrado un 
magro desempeño y una alta concentración en productos 
básicos, en pocos destinos y empresas. Con esto, el país 
muestra un amplio distanciamiento respecto a pares de 
la región con similares características, y más aún frente 
a países europeos más desarrollados. En efecto, las ventas 
externas de Colombia no han ganado terreno en los mer-
cados internacionales, con lo cual su participación se ha 
mantenido relativamente estancada alrededor del 0,2% de 
las exportaciones mundiales, con algún repunte durante el 
período del auge de los precios de bienes básicos registrado 
entre 2005 y 2014 (Gráfico 4, panel A). Esta dinámica se ha 
visto reflejada en la poca participación de las ventas exter-
nas del país en el crecimiento del PIB (Gráfico 4, panel C), 
lo cual, como ya se mencionó, habría generado desbalan-
ces externos en la economía colombiana y limitaciones en 
las fuentes de crecimiento económico.

Adicionalmente, desde hace cerca de setenta años la canas-
ta exportadora ha estado altamente concentrada en bienes 
básicos, lo que aumenta la exposición de la economía a 
choques de términos de intercambio. De hecho, hasta fi-

4 López et al. (2019), para el caso de las exportaciones industriales, 
y Alfonso et al. (2019), para las exportaciones agrícolas diferentes 
al café. Estos artículos fueron publicados en la serie Borradores de 
Economía del Banco de la República.

nales de la década de los ochenta las exportaciones del 
país provenían principalmente del sector agrícola, donde 
el café y el banano eran los principales productos de ex-
portación. En las décadas posteriores las ventas externas 
se han mantenido concentradas en commodities, en donde 
los productos de origen minero y petrolero aumentaron su 
participación. 

En efecto, desde los años noventa el hallazgo de impor-
tantes yacimientos petroleros permitió progresivamente 
aumentar la producción y las exportaciones de petróleo 
(López et al., 2013). A esto se sumó las mayores expor-
taciones de carbón y otros minerales. El incremento de la 
participación del sector mineroenergético en las expor-
taciones del país continuó aumentando en las siguientes 
dos décadas. Por ejemplo, si se examina la composición 
de las exportaciones de bienes, se encuentra que para 2013 
el 72% de las exportaciones de bienes se originaban en el 
petróleo y la minería, en especial el carbón, dejando solo 
un 28% para el resto de los bienes exportados proceden-
tes de la agricultura y de la industria. Esta composición 
se ha modificado marginalmente luego de que la caída del 
precio del petróleo redujo el monto y el valor de sus ex-
portaciones. 

En términos de destinos de exportación, el país presenta alta 
concentración, siendo los Estados Unidos el principal socio 
comercial (Gráfico 5). En el caso de los productos industria-
les, además de este país, se observa que Colombia envía sus 
exportaciones principalmente a socios de la región como 
Ecuador, Perú y México, entre otros. Esto contrasta con la 
pérdida de importancia del mercado venezolano debido a 
la crisis económica en el vecino país (Gráfico 5, panel B). 
La concentración geográfica de las ventas externas expone 
a Colombia a choques de demanda externa que se puedan 
materializar en pocos destinos. Además, los socios comer-
ciales de la región están expuestos a choques similares a 
los que afectan la economía colombiana, tales como va-
riaciones en los términos de intercambio, con lo cual la 
demanda externa puede ser procíclica y un mecanismo de 
contagio de perturbaciones externas.

La estructura de las exportaciones colombianas se refle-
ja en los mediocres resultados que muestran diferentes 
indicadores usados en la literatura para el análisis del 
comercio exterior. Siguiendo la metodología utilizada en 
López et al. (2015) se encuentra que en 2015 y 2017 Colom-
bia ocupa los primeros puestos en concentración sectorial 
de sus exportaciones dentro de una muestra de once países 
(índice de Herfindahl-Hirschmann, Gráfico 6, panel A) y 
que la composición de las exportaciones colombianas se 
asemeja a la de países exportadores de petróleo (índice de 
similitud, Gráfico 6, panel B), siendo consistente con lo 
encontrado por los autores para el año 2012 (ibíd., 2015). 
Adicionalmente, el contenido tecnológico de los despa-
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Gráfico 4         
Evolución y composición de la canasta exportadora de bienes de Colombia y contribución de la demanda externa al crecimiento económico

Desde 1970 la participación de Colombia en las exportaciones mundiales apenas ha alcanzado el 0,3% y se ha concentrado en productos básicos, lo cual se refleja en una 
baja contribución de las exportaciones al crecimiento del PIB.

A.                 Exportaciones colombianas de bienes                                                    B.                 Canasta exportadora de bienes de Colombia                                                                                           
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C.  Contribución por componentes a la variación anual del PIB                                                                                                                                                                                                                                  
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Nota: Panel A: se calcula la relación entre las exportaciones totales colombianas y las exportaciones mundiales (FMI; cálculos propios). Panel B: se calcula la composición anual 
de las exportaciones colombianas por principales sectores o productos y se toma el promedio aritmético para cada década (DANE; cálculos propios). Panel C: se calcula la 
contribución por componente al crecimiento del PIB desde 1970 (DANE; cálculos propios).

chos al exterior muestra que la participación de las manu-
facturas de alta tecnología es casi nula y la de las manufac-
turas de media y baja tecnología ha venido disminuyendo 
en el tiempo. Por su parte, las manufacturas basadas en 
recursos naturales y, principalmente los bienes básicos, 
representan la mayor proporción de las exportaciones de 
bienes (ibíd., 2015; Gráfico 6, panel C). 

De acuerdo con López et al. (2015), el comercio intra e 
interindustrial se ha mantenido estancado. El indicador 
planteado por Herbert Grubel y Peter Lloyd (1975) mues-
tra que el comercio intraindustrial de Colombia es bajo 

en comparación con las cifras internacionales, hecho que 
evidencia la baja inserción del país en las cadenas globales 
de valor. Acorde con estos resultados, el Gráfico 7, panel A 
muestra cómo Colombia es una de las economías que me-
nos hace uso de insumos internacionales para darle valor 
agregado a sus exportaciones, similar al caso de Brasil y 
Australia, y lejos de países como México o Corea del Sur. 
En el nivel sectorial se encuentra que el país está rezagado 
con respecto a economías como la mexicana, la chilena y 
la costarricense en el aprovechamiento de insumos exter-
nos, incluso en aquellas industrias donde genera más valor 
exportable (Gráfico 7, parte B).
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Gráfico 5         
Principales socios comerciales de Colombia  
(porcentaje de participación promedio)

Estados Unidos se ha mantenido como el principal socio comercial del país. A su vez, los países de la región son importantes destinos de nuestras ventas externas.

A.               Exportaciones totales                                                    
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B.              Exportaciones Industriales                                                                            C.              Exportaciones agrícolas 
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Nota: se toma la participación de cada socio comercial en el total de exportaciones, las exportaciones industriales y las exportaciones agrícolas, luego se realiza un promedio 
aritmético por décadas entre 1991 y 2019.
Fuentes: DIAN y DANE; cálculos propios.

Como se mencionó, el país está rezagado en términos de 
utilización de conocimiento para generar valor agregado 
a sus exportaciones. De hecho, el índice de complejidad 
económica5 (ECI, por su sigla en inglés) muestra que Co-
lombia ha estado lejos de ser intensivo en la utilización de 
conocimiento en su producción exportable en relación 
con países como Japón, Corea del Sur, México o Brasil, 
e incluso en los últimos años ha perdido competitividad 
ante países como Costa Rica (Gráfico 8), lo cual es natural 
dado el tipo de bienes que exportamos. 

5 El ECI es un índice calculado por el Observatorio de Complejidad 
Económica del Instituto Técnico de Massachusetts. Busca tener una 
medida aproximada de la intensidad relativa del conocimiento de 
una economía. Para más detalles, véase Simoes e Hidalgo (2011).

En cuanto al valor en dólares de las exportaciones, su evo-
lución reciente muestra un comportamiento disímil entre 
los bienes agrícolas (diferentes al café) e industriales. Los 
primeros han presentado una tendencia creciente durante 
los últimos años al llegar a múltiples destinos (Gráfico 9) y, 
por el contrario, las de manufacturas registran un estan-
camiento representado en bajos crecimientos o disminu-
ciones del valor despachado al exterior (Gráfico 10). En 
cuanto a la descomposición del valor en dólares de las ex-
portaciones entre precios y cantidades, en el caso del sec-
tor industrial es posible encontrar alguna diferenciación 
entre los bienes que puede llevar a que las firmas tengan 
algún grado de decisión sobre la fijación de los precios de 
sus productos. En este sentido, variaciones en los precios 
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Gráfico 6         
Concentración y complementariedad de las exportaciones colombianas

Comparativamente, Colombia cuenta con una canasta exportadora muy concentrada, es decir, pocos productos representan la mayor cantidad del valor exportado. Este 
resultado hace que la estructura exportadora colombiana sea similar a la de países productores de petróleo, los cuales presentan baja diversificación. Cabe destacar que son 
las manufacturas basadas en recursos naturales y principalmente los bienes básicos los que representan la mayor proporción de las exportaciones de bienes.

A.                 Concentración de las exportaciones                                                        B.                 Grado de complementariedad                                                                                           
                     Índice Herfindahl-Hirschmann                                                                                      Índice de Similitud 
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C.                 Exportaciones según intensidad tecnológica  

                     i. Muestra total                                                                                                             ii. Colombia
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Nota: Panel A: siguiendo la metodología sugerida en López et al. (2015), se calcula, sobre el total de exportaciones de cada país, el índice de concentración Herfindahl-
Hirschman. Panel B: se calcula la relación de similitud entre las exportaciones de diferentes países del mundo con Colombia. Panel C: tomado de López et al. (2015).
Fuente: López et al. (2015); cálculos propios.

pueden explicar, en parte, el limitado desempeño del valor 
de las exportaciones de este sector, tal y como se observó 
en Colombia entre 2013 y 2019, en los cuales los precios 
mostraron contribuciones negativas o muy bajas al creci-
miento del valor de las ventas externas, en un contexto de 
depreciación de la moneda nacional (Gráfico 10). Para este 
mismo período tampoco hubo un crecimiento sostenido 
de las cantidades despachadas al exterior, por lo cual el 
valor de las exportaciones industriales fue bajo y se con-

centró en productos tales como químicos, alimentos y be-
bidas, prendas de vestir y textiles, entre otros. 

Por su parte, la canasta exportadora de los bienes agrícolas, 
sin incluir café, se concentra en banano y flores, los cuales 
representan el 85% del total. Estos productos han venido 
mostrando una leve tendencia positiva desde 2016, luego 
de haberse estancado en los ocho años previos. Los precios 
de exportación han registrado un comportamiento estable 
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Gráfico 7         
Participación del valor agregado externo en las exportaciones de varios países, 2016  
(porcentaje)

Colombia es uno de los países que menos utiliza insumos internacionales para la producción de sus productos exportables. A comparación de otros países de la región, el país 
importa pocos insumos para sus exportaciones, incluso en aquellos sectores donde presenta mayores ventas externas.

A.              Participación en el total de exportaciones                                               B.              Participación según los principales sectores de exportación                                                                                                                                      
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Nota: se utiliza la base TiVA (Trade in Value Added) de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para obtener información acerca de los insumos 
internacionales utilizados por país y por sector económico.
Fuente: OCDE; elaboración propia.

en los últimos años después del incremento que presentaron 
entre 2005 y 2012. De acuerdo con Alfonso et al. (2019), al 
tratarse de productos homogéneos, los precios de exporta-
ción de Colombia siguen de cerca los precios internaciona-
les. Mientras tanto, el resto de la canasta agrícola, que repre-
senta el 15% de este grupo, ha mostrado mayor dinamismo 
en sus ventas externas, con incrementos fuertes entre 2008 
y 2016, aunque partiendo de niveles bajos. En los dos últi-
mos años los precios presentan una tendencia decreciente, 
en tanto que las cantidades aumentaron sustancialmente en 
2019 (Gráfico 10). 

El pobre desempeño de las ventas externas del país eviden-
cia que la estructura exportadora no parece haberse bene-
ficiado de la política comercial de finales del siglo pasado 
e inicios de la presente centuria, de los períodos de depre-
ciación de la tasa de cambio, del crecimiento económico 
de nuestros socios comerciales y de las cadenas globales de 
valor. Las exportaciones colombianas, medidas en canti-
dades, tuvieron una tendencia decreciente en el período 

2014-2016, a pesar de la fuerte depreciación que experi-
mentó el peso. Este resultado parece contraintuitivo a la 
luz del modelo macroeconómico internacional estándar 
(Fleming, 1962; Mundell, 1963), en el cual las depreciacio-
nes se transmiten a las exportaciones vía precios, y de estos 
a las cantidades. Asumir que este mecanismo se cumple 
implica suponer que los precios de exportación se fijan en 
moneda local, sin embargo, la evidencia para Colombia 
muestra que esto no se cumple6.  

A partir de esta coyuntura surgen preguntas acerca de los 
determinantes que explican el desempeño exportador de 
Colombia en el largo plazo: 1) ¿cuál es el efecto de la tasa 
de cambio sobre las exportaciones agrícolas e industriales 
colombianas?, y 2) ¿cuáles son los factores que determinan 
las variaciones de dichas exportaciones?

6 Casas et al. (2017) estiman que, para alrededor del 98% de las ex-
portaciones colombianas, los precios se fijan en dólares.
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Gráfico 8       
Índice de complejidad económica

Comparativamente, Colombia es uno de los países que menos contenido de 
conocimiento agrega a sus exportaciones. Esto ocurre incluso desde 1990.
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Nota: valores positivos más grandes significan mayor complejidad económica.
Fuente: Observatorio de Complejidad Económica.

Gráfico 9       
Índice de precios y cantidades para bienes agrícolas (sin café)

El comportamiento reciente del valor exportado de bienes agrícolas responde 
principalmente a lo que ocurra con las cantidades exportadas.

A.              Índice de precios y cantidades para banano y flores        
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B.              Índice de precios y cantidades para el resto de productos 
                  agrícolas (sin Venezuela) 
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Nota: con base en la metodología sugerida por Garavito, López y Montes (2011), se 
calcula la descomposición de la variación nominal de las exportaciones entre índices 
de precios y cantidades para los productos agrícolas, sin incluir las exportaciones 
destinadas a Venezuela, del mismo modo que en Alfonso et al. (2019).
Fuentes: Alfonso et al. (2019) y Banco de la República; cálculos propios.

En este contexto, a continuación se resumen los resultados 
de dos investigaciones, elaboradas en el marco del presente 
ESPE, que indagan para las últimas tres décadas sobre los 
determinantes de las exportaciones industriales y agrícolas 
diferentes al café. A su vez, dada la amplia literatura que 
desde los enfoques macroeconómico y microeconómico ha 
estudiado los determinantes de las exportaciones colom-
bianas, el Recuadro 2 presenta una síntesis de sus principa-
les resultados. Posteriormente, se resumen los hallazgos de 
otras aproximaciones que también dan respuesta del des-
empeño exportador del país, enfatizando en los efectos de 
la política comercial, los costos de comerciar, la eficiencia 
logística y la facilidad para los negocios otorgada por las 
entidades públicas vinculadas al comercio exterior.

 
1.2  Determinantes de las exportaciones industriales  
 y agrícolas (diferentes al café)

El análisis sobre el comportamiento de las exportaciones 
se ha abordado desde diferentes enfoques y metodologías. 
A partir de una perspectiva macroeconómica los estudios 
se han centrado en identificar y evaluar la relación entre 
las exportaciones y variables fundamentales, tales como la 
tasa de cambio y la demanda externa. Alternativamente, 
utilizando un enfoque microeconómico, otros estudios 
examinan el desempeño exportador a partir de las deci-
siones de las firmas y el comportamiento de ciertos secto-
res o productos. Finalmente, algunos autores, combinan-
do los enfoques anteriores y haciendo uso de los modelos 
de gravedad, han buscado identificar otros determinan-
tes de las exportaciones, como la política comercial, los 
costos de comerciar, la institucionalidad, y el clima, entre 
otros. 

En general, desde la perspectiva macro, la evidencia empí-
rica sobre los determinantes de las exportaciones obtenida 
para Colombia sugiere que la tasa de cambio influye en el 
volumen exportado, aunque su impacto es de menor mag-
nitud que el que tiene la demanda externa. Por otro lado, 
los estudios que explican los determinantes de las exporta-
ciones, utilizando el enfoque microeconómico, encuentran 
que las firmas más productivas son las que pueden asumir 
los costos de entrada al comercio internacional. Adicional-
mente, un sistema financiero robusto, la facilidad de acce-
so a insumos y tecnologías importadas mediante la inser-
ción en las cadenas globales de valor, y la disponibilidad de 
bienes públicos e instituciones que reduzcan los costos de 
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comerciar, son factores claves para que las firmas partici-
pen en los mercados internacionales y aumenten el valor 
de sus exportaciones.

Con el fin de dilucidar la importancia de la tasa de cam-
bio, de la demanda externa y de otros factores como de-
terminantes de las exportaciones industriales y agrícolas 
del país, en las siguientes dos secciones se presentan dos 
trabajos que aportan a la literatura sobre comercio exterior 
no solo al reconocer que el impacto de la tasa de cambio y 
la demanda externa sobre las exportaciones es distinto se-
gún se consideren bienes industriales o agrícolas, sino que 
también realizan un análisis desagregando la evolución de 
las exportaciones entre precios y cantidades. Adicional-
mente, plantean que el canal por el cual los movimientos 
del tipo de cambio real impactan las cantidades exportadas 
es a partir de su efecto sobre los precios relativos en dóla-
res de las mercancías que se negocian internacionalmente, 
tanto de aquellas exportadas por Colombia como por sus 
competidores.

Exportaciones industriales

El trabajo de López et al. (2019) se centra en identificar para 
el período 1995-2017 los determinantes de las ventas exter-
nas de manufacturas del país a partir de la evaluación del 
desempeño exportador de sus dos componentes: precios y 
cantidades. Este documento es novedoso al considerar, ade-
más de los supuestos macroeconómicos tradicionales, don-
de se incluyen la tasa de cambio y demanda externa como 

variables de incidencia en el desempeño exportador, el con-
cepto de pricing to market y el efecto de que el dólar sea la di-
visa de negociación en el comercio internacional para medir 
el desempeño exportador de Colombia. 

Para lograr este objetivo, López et al. (2019) estiman los 
efectos de la tasa de cambio sobre las exportaciones indus-
triales a partir de su efecto sobre precios y cantidades de 
manera separada. De este modo, se busca explorar el canal 
de transmisión que se produce a partir de los movimientos 
del tipo de cambio real sobre los precios de las manufac-
turas colombianas (en dólares), relativos a los precios in-
ternacionales y, posteriormente, el cambio de estos precios 
relativos y su influencia sobre las cantidades demandadas 
de productos colombianos. En la medida en que las manu-
facturas colombianas sean relativamente más baratas, este 
efecto se traduciría en un impacto positivo en sus cantida-
des exportadas. Si se compara el tipo de cambio nominal de 
Colombia con respecto al dólar con el índice de precios en 
dólares de las exportaciones colombianas de manufacturas, 
la afirmación anterior parece ser aplicable al caso colombia-
no (Gráfico 11).

Para esto, los autores utilizan un modelo de panel tipo 
VAR por sectores económicos, en el cual las variables en-
dógenas son tres y corresponden a variaciones anuales 
porcentuales de: 1) un índice de precios colombianos de 
exportaciones relativos a los precios internacionales para 
cada sector; 2) un índice de cantidades exportadas por sec-
tor, y 3) un índice de la tasa de cambio de competitividad 

Gráfico 10        
Crecimiento del valor exportado de bienes industriales: descomposición entre efecto precios y efecto cantidades  
(variación porcentual anual)

Al descomponer el crecimiento nominal de las exportaciones industriales entre precio y cantidades, se observa que entre 1995 y 2017 el valor exportado ha sido principalmente 
explicado por el comportamiento de las cantidades, aunque en los últimos años los precios han tenido mayor importancia.

Nota: con base en López et al. (2019), se descompone el crecimiento del valor exportado de los bienes industriales entre el crecimiento de los precios y de las cantidades.
Fuentes: Banco de la República y López et al. (2019); cálculos propios.
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a partir del índice de precios al productor (IPP)7. Como va-
riables exógenas los autores incluyen en el análisis medidas 
de costos, de demanda y concentración de destinos y pro-
ductos8. A partir de este planteamiento los autores estiman 
el efecto de la tasa de cambio sobre los precios, y de estos 
sobre las cantidades, además de otros determinantes que 
son importantes para explicar la evolución de esta variable9.

Los resultados obtenidos evidencian que la tasa de cambio 
tiene una relación inversa con los precios de exportación, 
acorde con las condiciones del modelo estándar; sin em-
bargo, el efecto es menos que proporcional (Gráfico 12). Un 
10% de depreciación del tipo de cambio de competitividad 
reducirá los precios relativos de exportación en un 1,1%, es-
tabilizándose en el segundo trimestre después del choque. 
En otras palabras, se encuentra evidencia de que la tasa de 
cambio afecta de manera directa (en una baja magnitud) 
el precio en dólares de las exportaciones. Por otro lado, 
una reducción en los precios relativos en 1% aumentará 

7 El Anexo 1 detalla la descripción y metodología de cálculo de estas 
y demás variables asociadas con esta investigación. 

8 Para las variables de costos se utilizaron salarios y medidas no aran-
celarias; para las de demanda, se utilizó la demanda externa, medida 
como el crecimiento del PIB de los socios comerciales ponderado 
por destino de exportación.

9 Los detalles de la metodología de estimación se pueden consultar en 
López et al. (2019: 25), sección IV, parte B. 

las cantidades en alrededor de 0,6% (Gráfico 13). A partir 
de esto, se concluye que depreciaciones reales tienen efec-
tos sobre las cantidades exportadas, vía el canal de precios, 
pero su magnitud es marginal debido a la baja elasticidad de 
las cantidades a los precios relativos. Estos resultados son 
acordes con la literatura que respalda el efecto de deprecia-
ciones sobre precios de exportaciones; no obstante, su baja 
magnitud evidencia que hay factores atenuantes que pueden 
ser de diferente tipo (inserción en cadenas globales de valor, 
insumos importados, rigideces en capacidad instalada, cos-
tos hundidos, protección excesiva, entre otros).

En cuanto a los resultados de otros determinantes de las 
exportaciones industriales (costos, demanda externa, con-
centración por destinos y productos), aquel con el efecto 
de mayor magnitud es la demanda externa (incluso más 
que el efecto de la tasa de cambio). De acuerdo con las esti-
maciones, un mayor crecimiento de los socios comerciales 
provoca que las cantidades exportadas aumenten más que 
proporcionalmente con una elasticidad estimada de 1,47 
(Gráfico 13). El Gráfico 14 ilustra la relación entre el cre-
cimiento de las exportaciones y el del ingreso de los socios 
comerciales. Entre tanto, un aumento del 1% en la demanda 
externa aumentará los precios relativos de exportación en 
0,31% (Gráfico 12). En este sentido, un decrecimiento de 
las exportaciones colombianas puede ser coherente con una 
depreciación del peso si esta está relacionada con una me-
nor demanda externa, tal como ocurrió en los últimos años. 

En cuanto a la demanda externa, que resulta ser determi-
nante importante de las exportaciones industriales de Co-
lombia, vale la pena mencionar que estas se han concen-
trado en destinos de bajo crecimiento económico y, pese a 
la vigencia de tratados comerciales, aún nuestras exporta-
ciones no llegan de forma intensiva a regiones como Asia, 
que se caracteriza por un desempeño sobresaliente en su 
actividad económica e integración comercial (Gráfico 14, 
panel B). Por el contrario, continuamos concentrando nues-
tras ventas externas en los mercados de América Latina que 
enfrentan, al igual que Colombia, choques externos y varia-
ciones en las condiciones financieras internacionales, con lo 
cual la demanda externa se constituye en un canal de ampli-
ficación y contagio de este tipo de perturbaciones. 

En particular, la Comunidad Andina de Naciones, que tie-
ne algunas características de un mercado interno extendi-
do para sus miembros, es uno de los principales destinos 
de los productos industriales en la región. De esta forma, 
la diversificación hacia otros destinos y la sustitución del 
mercado venezolano es aún un proceso en marcha, pues 
el país debe competir en entornos más complejos y com-
petitivos en los cuales la cercanía geográfica, los patrones 
similares de demanda y las medidas arancelarias no son 
factores que le otorguen una ventaja a las exportaciones co-
lombianas. Por ejemplo, los ejercicios de transición entre 

Gráfico 11       
Precio de exportación de bienes industriales de Colombia y tipo  
de cambio

La relación inversa entre el precio exportado de los bienes industriales y el tipo 
de cambio (peso colombiano por dólar) parece dar cuenta del mecanismo 
de transmisión producido por cambios entre la tasa de cambio y los precios 
internacionales, junto con su efecto sobre las cantidades exportadas. 
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Fuentes: Banco de la República y López et al. (2019); cálculos propios.
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Gráfico 12         
Respuesta de precios de exportación ante cambios inesperados en cada una de las variables 
(acumulado)

Mientras que los movimientos en el tipo de cambio afectan de manera negativa a los precios de los bienes industriales, los movimientos en la demanda externa influyen de 
manera positiva sobre los precios de exportación.

A.  Índice de tipo de cambio real                                                                            B.  Demanda externa                                                                                                                                          
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 C.  Índice de concentración de destinos                                                    D.                     Índice de concentración de productos          
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Nota: impulsos-respuesta producidos por un modelo panel de vectores autorregresivos (panel-VAR); los detalles con respecto a la especificación, estimación y robustez de sus 
resultados se encuentran en López et al. (2019). Intervalos con el 95% de confianza.
Fuente: López et al. (2019).

mercados (Cuadro 1) señalan que las firmas no lograron 
reemplazar completamente la caída de las exportaciones a 
Venezuela debido a la crisis económica y social en dicho 
país (Garavito et al., 2013).

También se exploraron otros canales, como el de especia-
lización y costos. En cuanto al primero, se utilizaron las 
variables concentración por destinos y productos, cuyos 
resultados mostraron una respuesta positiva y significativa 
tanto de los precios como de las cantidades. Un aumento de 
la concentración en 10% en destinos aumentará las cantida-
des exportadas en un 1,5% y los precios en 0,25%, mientras 
que si el aumento se da en el caso de la concentración por 
productos las cantidades se afectarán en 3,2% y los precios 

lo harán en 0,18%. De acuerdo con los autores, esto puede 
dar cuenta de un mecanismo de especialización en el cual, 
al concentrarse en ciertos mercados y destinos, las empresas 
acumulan experiencia y aumentan así su productividad. Por 
ejemplo, al tener en cuenta que los costos de entrada y salida 
en que deben incurrir las empresas exportadoras son altos 
y significativos (Roberts y Tybout, 1997; Mesa et al., 1999), 
incluso habría cierta disposición de las empresas a sacrificar 
utilidades de las exportaciones con tal de permanecer en el 
mercado, dadas las inversiones y los costos asumidos en el 
pasado. Por otra parte, la especialización en destinos podría 
obedecer a que las firmas operan en estructuras de mercado 
poco competitivas, aprovechando algún tipo de poder de 
mercado. 
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Gráfico 13         
Respuesta de las cantidades exportadas ante cambios inesperados en cada una de las variables  
(acumulado)

Incrementos en la concentración de destinos y de productos, así como la demanda externa, tienen efectos positivos sobre las cantidades exportadas de bienes industriales. 
En contraste, aumentos en los precios relativos tienen efectos negativos sobre las unidades vendidas al exterior.

A.                 Precios relativos                                                                                             B.                 Demanda externa                                                                                           
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C.                 Índice de concentración de destinos                                                        D.              Índice de concentración de productos
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Nota: impulsos-respuesta producidos por un modelo panel de vectores autorregresivos (panel-VAR); los detalles con respecto a la especificación, estimación y robustez de sus 
resultados se encuentran en López et al. (2019). Intervalos con el 95% de confianza.
Fuente: López et al. (2019)
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Gráfico 14  
Principales destinos de las exportaciones industriales colombianas 
y su desempeño económico 

El crecimiento de las cantidades exportadas de bienes industriales presenta una 
relación muy estrecha con el crecimiento económico de los principales socios 
comerciales del país.

A.  PIB promedio de los socios comerciales e índice de  
                     cantidades exportadas de bienes industriales  
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B.  Principales destinos de las exportaciones industriales  
                     (participación promedio y crecimiento económico,  
                     2010-2019)
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Nota: el índice de cantidades corresponde a uno de tipo Laspeyres, siguiendo la 
metodología propuesta por Garavito et al. (2011). Se excluyen los principales 
commodities de exportación. El indicador de demanda externa tiene en cuenta 
el crecimiento del PIB de cuarenta destinos de exportación de manufacturas 
colombianas, cada uno de ellos ponderado por su participación en las exportaciones 
colombianas de bienes industriales (López et al, 2019). Panel B: se calcula el 
promedio aritmético de la participación en valor y el desempeño económico de los 
principales destinos de las exportaciones industriales colombianas para el período 
2010-2019 (Banco de la República y FMI; cálculos propios).
Fuente: tomado de López et al. (2019).

Aunque pareciera que estos resultados estuvieran en con-
travía con las vulnerabilidades externas asociadas con la 
concentración de mercados y productos que se mencionó 
en la introducción de este artículo, es primordial compren-
der que los resultados por firma no necesariamente tienen 
la misma interpretación que aquellos obtenidos por el país. 
Consolidarse en un mercado de exportación podría llevar 
a las firmas a beneficiarse de algún tipo de poder de mer-
cado, lo cual les permitiría no solo incidir positivamente 
en precios sino también poder aumentar su participación 
en el mercado ya existente vía mayores cantidades. Sin em-
bargo, la concentración y dependencia de productos bási-
cos y mercados del país, como ha sido el caso colombia-
no, genera un panorama de vulnerabilidad y choques a los 
términos de intercambio, aumentado ello el riesgo externo. 
De igual manera, estos resultados sobre la concentración de 
productos y destinos no implican que la política económica 
deba promover pocos sectores y productos o destinos. Por 
el contrario, una medida de política oportuna podría estar 
enfocada en promover que las exportaciones se diversifi-
quen y pasen a constituirse como un componente más rele-
vante y estable de ingresos para las firmas, dado que, como 
se mencionó, representan una fracción reducida de estos 
(Gráfico 2, panel D). 

Por otro lado, el canal de costos muestra que aumentos en 
los salarios reales afectan negativamente las cantidades ex-
portadas de bienes industriales. Finalmente, la variable de 
costos que intentaba capturar las restricciones no arancela-
rias a los insumos utilizados para la producción de bienes 
exportables resultó estadísticamente no significativa. Una 
posible explicación es que el indicador utilizado no reco-
ge la mayor parte de la protección a la producción interna, 
la cual contribuye a frenar las exportaciones de produc-
tos con ventajas comparativas reales (López et al., 2019). 
La construcción de este indicador incluye las medidas no 
arancelarias para bienes finales e insumos a la producción.

Exportaciones agrícolas diferentes al café

Este apartado se centra en la investigación realizada por 
Alfonso et al. (2019), en la cual se aborda el estudio de los 
determinantes de las exportaciones agrícolas diferentes al 
café10 durante el periodo 1995-2017, haciendo énfasis en 
los determinantes de las cantidades exportadas. Este docu-
mento contribuye con las investigaciones existentes al inte-
grar aspectos mencionados en la literatura, por ejemplo, si-
guiendo los supuestos macroeconómicos tradicionales. No 
obstante, es novedoso al tener en cuenta factores como la 
cantidad de medidas no arancelarias que afectan a los insu-
mos de los productos agrícolas exportables, las condiciones 

10 Las exportaciones agrícolas, diferentes del café, se concentran en 
tres grupos: banano, flores y resto de productos agrícolas; la partici-
pación de los dos primeros sobre el total del valor exportado ascien-
de al 85%, mientras que el tercero representa el 15% restante.
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Cuadro 1      
Matriz de transición entre destinos de las exportaciones colombianas, 2008 y 2014 
(porcentaje)

Para las firmas colombianas, la caída en las exportaciones colombianas surgida tras la pérdida del mercado venezolano no fue totalmente compensada por la transición 
exportadora hacia otros destinos.

Grupo inicial de destino en 2008

Venezuela
Venezuela, 

resto del 
mundo

Venezuela, 
Unión 

Europea

Venezuela, 
Estados 
Unidos

Venezuela, 
Estados 
Unidos, 

resto del 
mundo

Venezuela, 
Unión Euro-
pea, resto 
del mundo

Venezuela, 
Estados 
Unidos, 
Unión 

Europea

Venezuela, 
Estados 
Unidos, 
Unión 

Europea, 
resto del 
mundo

Grupo 
final de 
destino 
en 2014

Ninguno 61 19 45 30 8 7 22 5

Resto del mundo 3 23 5 4 10 13 0 4

Venezuela 32 6 14 8 2 1 17 0

Estados Unidos 0 0 0 20 2 0 17 0

Unión Europea 0 0 7 0 0 1 0 0

Venezuela, resto del 
mundo 3 43 2 8 18 25 0 4

Estados Unidos, resto del 
mundo 0 1 0 6 9 1 0 5

Estados Unidos, Unión 
Europea 0 0 0 0 0 0 6 0

Venezuela, Unión Europea 0 0 12 0 0 1 0 0

Unión Europea, resto del 
mundo 0 1 2 0 0 6 0 2

Venezuela, Estados Unidos 0 0 0 16 1 0 0 0

Venezuela, Estados Unidos, 
resto del mundo 0 4 5 7 39 6 6 11

Estados Unidos,Unión 
Europea, resto del mundo 0 0 2 1 2 2 17 10

Venezuela, Unión Europea, 
resto del mundo 0 2 5 0 2 27 6 5

Venezuela,Estados Unidos, 
Unión Europea 0 0 0 0 0 0 6 0

Venezuela, Estados Unidos, 
Unión Europea, resto del 
mundo

0 1 0 0 8 10 6 53

Total 100 100 100 100 100 100 100 100

Nota: la matriz muestra “la proporción de firmas que exportaron al grupo de destinos x en el año t-1, y pasan a exportar al grupo de destinos y en el año t, en un período de 
tiempo dado” (Garavito, Montes y Esguerra, 2013).
Fuente: Garavito, Montes y Esguerra (2013); elaboración propia.

climáticas y el impacto que tiene el precio de los insumos 
importados.

Adicionalmente, y de acuerdo con la revisión bibliográfica, 
los resultados presentados en esta sección tienen algunas 
diferencias con respecto a lo encontrado en el estudio de 

los determinantes de los bienes industriales. De hecho, hay 
hallazgos que indican que existe disparidad en el efecto que 
ejercen los determinantes de las exportaciones según sea el 
sector económico que se considere (Torres et al., 2017). Para 
el caso de las exportaciones agrícolas, Ramírez y Flórez (2017) 
encuentran que la elasticidad de ingresos es menor que en el 



24   

Ensayos sobre Política Económica / Ingresos externos corrientes de Colombia: desempeño exportador, avances y retos / número 95

caso de las exportaciones industriales, resultados coherentes 
con los encontrados por Hernández (2005). El hecho de que 
la elasticidad de las exportaciones a la tasa de cambio y al 
ingreso externo varíe según si se consideran bienes agríco-
las o industriales, da cuenta de las potenciales diferencias 
en la estructura de mercado de cada sector. 

Los autores plantean un modelo de corrección de errores 
para datos panel (panel-VEC)11 por producto (flores, bana-
no, cacao y piña) en el cual, además de las cantidades ex-
portadas, se incluyen: 1) los precios internacionales, 2) un 
índice de tasa de cambio de competitividad a partir del IPP 
y 3) la demanda externa. Además de esto, se estima un mo-
delo VEC con la misma especificación para cada uno de 
los bienes, con el objetivo de estimar efectos heterogéneos 
entre productos. A partir de estas estimaciones, los autores 
encuentran el efecto de la tasa de cambio sobre las cantida-
des exportadas y lo comparan en magnitud y significancia 
con los efectos de los precios y la demanda externa, tanto 
en el corto como en el largo plazo12.

Los resultados indican que la variación de la demanda ex-
terna es la variable con mayor relevancia para explicar la 
evolución de los volúmenes exportados (Gráfico 15). Un 
choque positivo de la demanda externa por los productos 
agrícolas se traduce, en el largo plazo, en un aumento más 
que proporcional sobre los volúmenes vendidos en el exte-
rior. Esto es, un crecimiento del 1% en el crecimiento pon-
derado de los principales consumidores de bienes agrícolas 
en el mundo, se traduce en el largo plazo en un crecimiento 
del 1,2% en las cantidades exportadas de esta clase de bienes. 
Igualmente, se encontró que el efecto de la tasa de cambio 
real sobre el nivel exportado es positivo y significativo, aun-
que de menor magnitud que el de la demanda externa. Una 
depreciación real del 1% se traduce en un crecimiento del 
volumen exportado del 0,3%. La dinámica de corto plazo, 
además de ser consistente con lo encontrado en el largo pla-
zo, muestra que factores como la ocurrencia de fenómenos 
climáticos o el aumento de medidas no arancelarias afectan 
de manera negativa el desempeño exportador (Gráfico 16).

En cuanto a los resultados por producto, los hallazgos de las 
estimaciones dan cuenta de la heterogeneidad en los resul-
tados de un producto agrícola a otro; mientras que para las 
flores la tasa de cambio real tiene un efecto positivo en el vo-
lumen exportado, para el banano se observa una reducción 
de las cantidades exportadas cuando el peso colombiano se 

11 Se eligió un modelo VEC con estructura de panel para los produc-
tos, ya que este permite realizar la inferencia econométrica con la 
medición de las elasticidades correspondientes y la dinámica de 
corto plazo entre las variables teniendo en cuenta la heterogeneidad 
entre los productos.

12 Para saber cómo se calcularon estas y las demás variables asociadas 
a esta investigación, además de obtener un mayor detalle sobre los 
resultados presentados, véase el Anexo 2 de este documento y Al-
fonso et al. (2019).

encuentra depreciado frente a los principales exportadores 
de banano del mundo (Gráfico 17, panel A). Igualmente, 
mientras que para el banano el precio de los bienes de capi-
tal importados no resultó relevante, en el caso de las flores 
se encontró que un aumento perjudica las exportaciones. 
El mecanismo mediante el cual los precios de estos bienes 
afectan las exportaciones es el costo de producción, volvién-
dolas menos competitivas.

Gráfico 15      
Determinantes de cantidades exportadas agrícolas: relación 
agregada de largo plazo 

En el largo plazo, aumentos en la demanda externa y el índice de tipo de cambio 
real tienen efectos positivos y significativos sobre las cantidades exportadas 
agrícolas. En cambio, un aumento en el precio internacional de los bienes agrícolas 
tiene un efecto negativo sobre las cantidades exportadas.

Nota: *** altamente significativo con valor de probabilidad = 0,001. Elasticidades 
y dinámica de corto plazo producidas por un modelo panel-VEC; los detalles con 
respecto a la especificación, estimación y robustez de sus resultados se encuentran en 
el Anexo 2 de este documento y en Alfonso et al. (2019).
Fuente: Alfonso et al. (2019); elaboración propia.
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Gráfico 16      
Determinantes principales de cantidades exportadas agrícolas: 
relación agregada de corto plazo

Variables como la ocurrencia de lluvias o medidas no arancelarias a la importación 
de productos tienen efectos negativos sobre las cantidades exportadas agrícolas 
en el corto plazo.

Nota: *** altamente significativo; ** significativo; * apenas significativo.  Las barras 
más oscuras indican que el coeficiente es altamente significativo. Elasticidades y 
dinámica de corto plazo producidas por un modelo panel-VEC; los detalles con 
respecto a la especificación, estimación y robustez de sus resultados se encuentran 
en el Anexo 2 de este documento y en Alfonso et al. (2019).
Fuente: Alfonso et al. (2019); elaboración propia.
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Gráfico 17  
Determinantes de cantidades exportadas agrícolas: relación de 
largo plazo por producto

En el largo plazo la demanda externa tiene efectos positivos sobre las cantidades 
exportadas tanto para el banano como para las flores. Entre tanto, el índice del 
tipo de cambio tiene efectos negativos sobre las cantidades exportadas de banano, 
pero positivos para las flores. La variable del precio internacional no es significativa 
para ninguno de los productos.

A.  Banano 
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B.  Flores 
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Nota: *** altamente significativo; ** significativo; *apenas significativo.  Las barras 
más oscuras indican que el coeficiente es altamente significativo. Elasticidades y 
dinámica de corto plazo producidas por un modelo panel-VEC; los detalles con 
respecto a la especificación, estimación y robustez de sus resultados se encuentran 
en el Anexo 2 de este documento y en Alfonso et al. (2019).
Fuente: Alfonso et al. (2019); elaboración propia.

Gráfico 18  
Determinantes principales de cantidades exportadas agrícolas: 
relación de corto plazo a nivel producto

En el corto plazo, variables como el precio de los bienes intermedios importados 
y las medidas no arancelarias tienen efectos significativos sobre las cantidades 
exportadas de flores. Por su parte, la concentración de mercados y las medidas 
no arancelarias a los insumos importados tienen efectos positivos sobre las 
cantidades exportadas de banano. En contraste, variables climáticas, como la 
temporada de lluvias, tienen efectos negativos sobre las cantidades exportadas 
de la fruta.

A.  Flores 
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-2,00 -1,50 -1,00 -0,50 0,00 0,50 1,00 1,50
Arancel a los insumos
Arancel a los insumos (t-1)
Lluvia*
Fenomeno de la niña
Fenomeno del niño**
Producción**
Precio bienes intermedios importados (t-1)
Precio bienes  de capital importados
Arancel a los insumos (t-2)***
Índice de concentración (destinos) (t-1)***
Índice de concentración (destinos)***
MNA a los insumos *
Precio bienes intermedios importados (t-2)**
Precio bienes intermedios importados***
Precio bienes  de capital importados (t-1)***

Nota: ***altamente significativo; ** significativo; * apenas significativo.  Las barras 
más oscuras indican que el coeficiente es altamente significativo. Elasticidades y 
dinámica de corto plazo producidas por un modelo panel-VEC; los detalles con 
respecto a la especificación, estimación y robustez de sus resultados se encuentran 
en el Anexo 2 de este documento y en Alfonso et al. (2019).
Fuente: Alfonso et al. (2019); elaboración propia.

de las flores en Colombia, estudios del Ministerio de Am-
biente y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales (Ideam), entre otros, aseguran que el aumento 
en el nivel de lluvias hace propensa a la sabana de Bogotá 
(principal lugar de cultivo) a las inundaciones y destruc-
ción de estructuras destinadas a los cultivos. Por el con-
trario, para departamentos como el Atlántico, el nivel de 

Las condiciones climáticas también tienen un impacto di-
ferencial según el bien exportado: mientras que las flores 
se ven afectadas negativamente durante épocas de lluvia 
(Gráfico 18, panel A), el banano no parece resultar afec-
tado (Gráfico 18, panel B). Esta divergencia es consistente 
con los hallazgos para otros países en los cuales la lluvia 
tiene efectos diferentes según el tipo de cultivo. En el caso 
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precipitaciones tiene un impacto positivo sobre los cultivos 
de plátano, dado que el déficit de agua afecta sus raíces su-
perficiales13.

Finalmente, los resultados encontrados en este trabajo su-
gieren que la política pública tiene un papel relevante a la 
hora de promover el desempeño exportador de los bienes 
agrícolas. Por un lado, una ampliación y diversificación de 
la demanda externa permitiría un crecimiento importan-
te de los volúmenes exportados. Por otro lado, todas las 
reformas encaminadas a impulsar la eficiencia en el mer-
cado de tierras y a mejorar la infraestructura y la logísti-
ca14 permitirían alcanzar nuevos destinos. En general, el 
aprovechamiento de las ventajas absolutas del país en la 
producción agrícola debería promoverse. 

En ese sentido, según la OCDE (2019), el sector agrícola 
cuenta con ventajas para su desarrollo exportador, tales 
como la abundancia de recursos naturales y diversidad 
de climas, las cuales deberían aprovecharse para impulsar 
las ventas externas de productos procesados con mayor 
valor agregado y mejorar la participación en las cadenas 
globales de valor. El estudio sugiere impulsar la produc-
tividad y competitividad del sector mediante mejoras en 
la infraestructura rural y en la asistencia técnica, la for-
malización de la propiedad de la tierra, la destinación de 
recursos a desarrollo de nuevos productos y a mejorar 
los procesos de empacado, almacenamiento y transporte. 

1.3  Política comercial, costos de comerciar,   
 instituciones y logística en el desempeño   
 exportador del país  

La política comercial consiste en un conjunto de  prin-
cipios, instrumentos y normas que utiliza un país para 
regular sus relaciones comerciales con el exterior.  Su 
objetivo fundamental es el de influir sobre la orienta-
ción,  estructura  y  volumen  del comercio exterior. En el 
caso de las exportaciones, sus principales instrumentos 

13 Si bien los análisis realizados por el Ideam y otras entidades mues-
tran que el banano se favorece por el nivel de lluvias, esto solo ocurre 
cuando las precipitaciones son superiores a lo normal; es decir, bajo 
el fenómeno de La Niña. Nuestros resultados econométricos mues-
tran que, efectivamente, cuando hay fenómeno de La Niña hay un 
incremento en las exportaciones, aunque su impacto no es estadísti-
camente significativo. Véase, también, Euscátegui y Hurtado (2011), 
Ideam (2014), Ruiz y Pavón (2013).

14 Autores como Dennis y Shepherd (2011) han demostrado, para va-
rios países, que reducciones del 10% en los costos de exportar y en los 
costos de transporte internacional elevan la diversificación exporta-
dora en un 3% y 4%, respectivamente. En cuanto a la participación 
del sector público, diferentes autores sostienen que este debe mi-
nimizar su incidencia sobre las cadenas logísticas en el marco de 
la facilitación del comercio, forjando una regulación que garantice 
la calidad de los productos (reduciendo costos de transacción) y 
de las prácticas, pero que no entorpezca el entorno del comercio 
(González et al., 2008; Banco Mundial, 2006; Shepherd, 2011).

son los subsidios, las facilidades crediticias y todo 
aquel instrumento tendiente a mejorar el acceso de sus 
productos a los mercados internacionales y, en el de 
las importaciones, son los aranceles y las medidas no 
arancelarias. Uno de los principales logros de la política 
comercial de un país se revela en la capacidad de compra 
de un producto exportado en relación con un producto 
importado o uno de origen nacional protegido, lo cual se 
puede ilustrar en términos del número de unidades del 
producto exportado (e. g.: sacos de café) que se necesita 
para comprar uno importado o una unidad del producto 
nacional protegido (e. g.: ropa o insumos nacionales utili-
zados para la producción exportable).  

Dado un nivel de tasa de cambio, el precio final de un pro-
ducto exportable es el resultado de las condiciones de su 
producción, específicamente de la eficiencia en la utiliza-
ción de factores empleados en su fabricación, los costos de 
comerciar15, y de aquellos derivados de la política comer-
cial. Si, como resultado de estos factores, el precio de un 
bien de producción nacional se aleja de las condiciones de 
precio y de calidad demandados en el mercado interna-
cional, este producto dejará de ser competitivo y no será 
exportado. La pregunta que surge, entonces, es: ¿son los 
precios de los productos colombianos competitivos en el 
nivel internacional? Y, si no lo son, ¿cuáles son los factores 
que los explican? 

Una posible respuesta se encuentra en el análisis de la po-
lítica comercial y sus efectos, en particular, de la protec-
cionista. La protección de la producción nacional no solo 
reduce el volumen de bienes importados afectados, sino 
que también incrementa su costo de importación, elevan-
do el precio final de los bienes que incorporan en su proce-
so productivo insumos y bienes de capital importados. Los 
bienes nacionales, afectados por costos de producción más 
altos y, por tanto, por precios superiores a los de bienes 
producidos en el exterior, son entonces orientados hacia 
el mercado interno. Adicionalmente, la política comercial 
restrictiva crea desincentivos para que las firmas invier-
tan en la mejora de sus procesos productivos mediante la 
incorporación de nuevas tecnologías, equipos, diseños, 
prácticas y estándares internacionales de calidad, lo que 
en su conjunto se traduce en una baja productividad em-
presarial y en una limitada competitividad internacional 
de los productos.

En el ámbito internacional un numeroso grupo de auto-
res ha estudiado el impacto de la política comercial sobre 
el desempeño exportador de las empresas (Pierola, Fer-
nandes y Farole 2015; Thoumi y Uribe, 1983; Lora, 1986; 
Escobar Ángel, 1995; Penello Rial, 2014). Tales trabajos 

15 Los costos de comerciar se definen como los costos de llevar un pro-
ducto desde la finca o la fábrica hasta su consumidor final, excluyen-
do los asociados con la política comercial; véase García et al. (2016).  
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Gráfico 19       
Dispersión del arancel en Colombia y arancel promedio para varios 
países

El nivel de aranceles del país ha presentado alta dispersión en el último tiempo 
y en, cuanto a nivel, es mayor en comparación con países pares de la región con 
mayor vocación hacia el comercio exterior como México, Perú y Chile.

A.                 Dispersión arancelaria                                                                                                                                       
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B.                 Arancel promedio, 2018  
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Nota: Panel A: cálculos tomados del Capítulo 2 de García et al. (2019). Panel B: se 
toma el arancel promedio ponderado para los productos importados de la base de 
datos WITS del Banco Mundial.

concluyen que un aumento en los aranceles y en las me-
didas no arancelarias tiende a reducir las exportaciones, 
debido a que las firmas ven afectada su capacidad para 
adquirir insumos importados de mejor calidad, y a me-
nores costos, que involucren más tecnología. Así mismo, 
este tipo de medidas afectan la capacidad que tienen las 
empresas para competir en el mercado global, puesto que 
distorsionan los precios de los bienes finales, restándoles 
competitividad con respecto al resto del mundo. 

Por otra parte, en un mercado protegido de la competencia 
externa, la estructura productiva tiende a orientarse hacia 
aquellos sectores con mayor protección, en detrimento de 
los más expuestos a la competencia externa, que ven dismi-
nuir su producción al quedar desplazada por las mayores 
importaciones. Por ello se sostiene que un arancel a las im-
portaciones equivale a gravar las exportaciones o la produc-
ción local no protegida (García y Montes, 2019). Como lo 
concluyen estos autores, la falta de competencia resultante 
de la protección hace que las empresas sean menos eficien-
tes, produzcan bienes de menor calidad a un mayor costo 
y/o presten malos servicios. En tales condiciones las firmas 
reducen sus posibilidades de penetrar los mercados exter-
nos y de enfrentar con éxito la competencia de productos 
importados ofrecidos en el mercado interno. 

Echavarría et al. (2019) señalan que la dispersión del 
arancel es alta y se ha incrementado desde comienzos de 
la década pasada e, incluso, ha ocasionado que, para el 
caso del sector agrícola y la industria, la protección efec-
tiva haya sido más alta en los últimos años que después 
de 1991, cuando se redujeron los niveles del arancel no-
minal (Gráfico 19, panel A). Este resultado concuerda con 
los datos presentados por la OCDE (2019a), en donde se 
evidencia que dicha dispersión en 2014 es mayor que en 
otros países de la región. Este patrón también se observa al 
analizar el arancel promedio (Gráfico 19, panel B), el cual 
muestra que en 2018 Colombia tiene un arancel más alto, 
comparado con países con mayor vocación hacia el comer-
cio exterior como México, Perú o Chile. Dichas caracterís-
ticas de la estructura arancelaria generan ineficiencias para 
el comercio exterior de bienes, por lo cual tener un arancel 
más homogéneo podría favorecer la dinámica exportadora 
del país (Echavarría et al., 2019).

Para Colombia los resultados de los estudios de García et al. 
(2014, 2016, 2017 y 2019), al igual que de los elaborados por 
Echavarría, Giraldo y Jaramillo (2019), muestran evidencia 
de la existencia de una política comercial tradicionalmen-
te proteccionista que obstaculiza el desempeño exportador 
del país. Dichos trabajos analizan y cuantifican el efecto de 
la política comercial colombiana sobre las importaciones y 
estiman el sesgo antiexportador que se deriva de la protec-
ción. García, López, Montes y Esguerra (2014) describen 
y cuantifican la evolución de los instrumentos empleados 

en la aplicación de la política comercial en Colombia desde 
1950, encontrando que desde los noventa el uso intensivo 
de medidas no arancelarias (MNA) compensó con creces 
la reducción del arancel nominal implícito. El Gráfico 20 
muestra la intensidad con la cual fueron utilizadas las MNA 
entre 1991 y 2014, diferenciando por tipo de bien importa-
do. Se destaca la intensidad de su aplicación en los bienes 
intermedios y de consumo. 

Posteriormente, García et al. (2017) y Echavarría et al. (2019), 
ambos mediante metodologías distintas, logran estimar 
tanto el nivel de la protección como su estructura por com-
ponentes y actividades económicas. Estos estudios estiman 
que los costos de comerciar en Colombia que se derivan tan-
to de la protección total brindada mediante aranceles como 



28   

Ensayos sobre Política Económica / Ingresos externos corrientes de Colombia: desempeño exportador, avances y retos / número 95

Gráfico 20        
Porcentaje de partidas arancelarias con MNA

A pesar de la política de apertura económica que se promovió desde inicios de los años noventa, el número de productos afectados con MNA casi que se triplicó desde 1991, 
al pasar de un 27% de partidas cubiertas por MNA a 78% en 2014. Este proceso no fue gradual: ya en 1996 la cantidad de productos cobijados con una MNA era del 59% 
sobre el total del universo arancelario, contrario a lo que se esperaría en un ambiente aperturista.
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Nota: se utilizó información aduanera (partidas arancelarias a diez dígitos) y de la base de datos “Solución Comercial Integral Mundial” (WITS, por su sigla en inglés) del Banco 
Mundial. Posteriormente, se clasificaron las partidas arancelarias en bienes de capital, bienes de consumo y bienes intermedios, de acuerdo con la cantidad de MNA. Para 
mayor detalle, véase García, López, Montes y Esguerra (2014).
Fuente: García et al. (2014); elaboración propia.

de MNA, así como de las ineficiencias y restricciones inter-
nas, fluctúan entre un 36% (Gráfico 21, panel A), estimado 
con base en un enfoque de brecha de precios (García, López 
y Montes, 2017) y un 44%, calculado a partir del índice ge-
neral de restricción al comercio (OTRI)16, según Echavarría, 
Giraldo y Jaramillo (2019) (Gráfico 21, panel B). Estos estu-
dios coinciden en señalar que los niveles de protección más 
altos benefician las actividades productoras de alimentos y 
bebidas, la fabricación de textiles y confecciones, de fabri-
cación de productos y de sustancias químicas industriales, 
entre otras, y dentro del sector industrial se encuentra que 
la dispersión de la protección es alta. 

Cabe señalar que la protección no solo ha beneficiado al sec-
tor industrial. Al respecto, Perfetti, Higuera y Oviedo (2018) 
muestran que, pese a la liberalización económica de los años 
noventa, las barreras comerciales en el sector agropecua-
rio se mantuvieron, pero dentro de un esquema de protec-
ción selectiva hacia algunos productos, lo cual retardó los 
procesos de integración comercial. Acorde con lo anterior, 
Reina et al. (2011) sostienen que los esfuerzos de la política 
pública destinada al sector agropecuario en Colombia han 
fracasado debido a la protección de productos que compiten 
con las importaciones, haciendo que los consumidores se 
vean afectados y el sector agrícola se mantenga estancado17. 

16 El overall trade restrictiveness index (OTRI) corresponde a una tari-
fa arancelaria homogénea equivalente a la estructura de protección 
arancelaria y no arancelaria vigente. 

17 Véase Lora. E (2019). “El fracaso agrícola”, Revista Dinero, núm. 
560, marzo.

Desde otra perspectiva, Nieto, Betancur y Calderón (2016) 
también encuentran evidencia de la política de protección 
de la actividad agrícola, pecuaria y la mayoría de las ramas 
industriales al calcular la tasa de protección efectiva (TPE) 
vigente en el período 2002-201418. Los autores estiman una 
TPE de más del 90% en algunos casos. La protección aran-
celaria que se ha presentado durante la última década en 
el país ha sido más marcada para los productos agrícolas 
y pecuarios. Inclusive, para la mayoría de los bienes in-
dustriales la TPE refleja que se encuentran protegidos por 
encima de lo que establecen los aranceles nominales. 

En síntesis, los estudios citados coinciden en afirmar que 
la protección otorgada por la política comercial a la pro-
ducción colombiana desde la década de los años noventa 
hasta la actualidad ha sido creciente y alta y que, después 
de la apertura, la importancia relativa de los instrumentos 
de protección cambió y se desplazó de los aranceles ha-
cia una aplicación intensiva de medidas no arancelarias. 
La protección eleva los costos internos de producción 
(García et al., 2019), lo que, aunado a los altos costos de 
comerciar asociados con el peso normativo e institucional 
resultantes del uso intensivo de MNA, de la ineficiencia en 
la prestación de servicios logísticos de transporte interno 
de carga y portuarios, entre otros, hacen que los produc-

18 Se entiende por protección efectiva aquella que considera todo el pro-
ceso de producción. Por tanto, esta se define como el cambio propor-
cional en el valor agregado de un escenario de libre comercio y otro 
escenario que presenta distorsiones generadas por la imposición de 
aranceles a los bienes finales e intermedios (Perfetti y Rueda, 1990; 
Nieto et al., 2016)
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Gráfico 21      
Barreras al comercio en Colombia 
Los costos de comerciar en Colombia, que se derivan tanto de la protección total 
brindada mediante aranceles como de MNA, fluctúan entre un 36%, estimado 
con base en un enfoque de brecha de precios (García, López y Montes, 2017), y un 
44%, calculado a partir del índice general de restricción al comercio (OTRI), según 
Echavarría, Giraldo y Jaramillo (2019).

A.                 Costos de comerciar entre el puerto extranjero y la  
                     bodega en Colombia                                                                                                                                       
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B.                 Índice general de restricción del comercio (OTRI)  
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Nota: Panel A: para calcular el costo de poner un producto extranjero en una bodega 
en Colombia se utiliza una variante de la fórmula básica de Moroz y Brown (1987), 
que calcula los costos totales de comerciar a partir del precio del productor del bien 
importado y el valor unitario FOB del producto importado. Para mayor detalle véase 
el capítulo 4 de García et al. (2019). Panel B: el índice general de restricción del 
comercio (overall trade restrictiveness index: OTRI) corresponde al arancel homogéneo 
y único que se tiene que aplicar sin excepción a todos los bienes importados para 
que el volumen importado sea igual al generado por la estructura vigente de BNA y 
aranceles. Para mayor detalle, véase el capítulo 7 de García et al. (2019).
Fuente: García et al. (2019).

tos colombianos salgan a los mercados internacionales con 
precios muy superiores a los de bienes similares produci-
dos por otros países, restándoles competitividad. 

El Gráfico 22 ilustra la evolución de la protección, medi-
da con la relación entre los índices de precios internos del 
sector manufacturero colombiano y los índices de precios 
de las exportaciones de los principales países exportadores 

de manufacturas en el mundo. Los resultados muestran 
que el precio que paga el consumidor colombiano prome-
dio por un producto dobla con creces el precio internacio-
nal19, siendo el arancel una pequeña parte del sobrecosto 
(García et al., 2019, cap. 9).

Otros trabajos subrayan el importante papel que las insti-
tuciones desempeñan en el diseño y operación de la políti-
ca comercial como generadoras de incentivos para que las 
empresas busquen constantemente mejorar sus procesos 
productivos, hacerlos más eficientes e incorporen la inno-
vación y las mejoras tecnológicas como parte fundamental 
de sus decisiones. De Groot et al. (2004) estiman que una 
mejor calidad regulatoria contribuiría a aumentar el co-
mercio entre un 16% y un 26%, y que una menor corrup-
ción tiende a aumentarlo entre 19% y 34%. Al agrupar en 
una sola variable los criterios de gobernabilidad, calidad 
regulatoria y menor corrupción, ellos encuentran que con 
instituciones de mejor calidad las exportaciones aumenta-
rían un 44% y las importaciones un 30%.

Francois y Manchin (2013) y Araujo, Mion y Ornelas (2012) 
encuentran que la existencia de instituciones fuertes en 
los países permite exportar un mayor volumen de pro-

19 En 2016 la protección para el sector manufacturero fue 96%. Su pro-
medio fue del 44%, 67% y 132% en las décadas de los noventa, dos 
mil y durante 2010-2016, respectivamente.

Gráfico 22      
Protección al sector manufacturero, 1950-2016: comparación 
de precios del sector manufacturero colombiano versus precios 
internacionales 

La protección en Colombia es muy alta. Haciendo un análisis de la evolución de la 
relación de precios de manufacturas colombianas versus los precios internacionales, 
se encuentra que el consumidor colombiano paga más que el doble por un producto 
en el mercado local que el que pagaría en el mercado internacional.

Nota: se compara la evolución de los índices de precios internos del sector 
manufacturero colombiano con la de los índices de precios de las exportaciones 
de los principales países exportadores del mundo. Para mayor detalle, véase 
García et al. (2019).
Fuente: García et al. (2019).
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ductos, garantiza la supervivencia de las empresas y re-
duce los costos de comercio al facilitar los procesos admi-
nistrativos. Así mismo, Jansen y Nordås (2004) y Koczan 
y Plekhanov (2013) concluyen que los países con mejores 
instituciones tienen un sector externo más fortalecido, y que 
las mejoras en estas repercuten en mayor medida sobre el 
volumen de comercio internacional que un descenso en los 
aranceles. Nunn y Trefler (2014) destacan que la produc-
ción de bienes más complejos es más vulnerable a la calidad 
de las instituciones. Así, para que un país produzca bienes 
con alto valor agregado, requiere de instituciones fuertes 
que favorezcan la confianza entre los actores del mercado, 
faciliten la celebración de contratos, la relación entre pro-
veedores, productores y demandantes, y reduzcan los costos 
de transacción. 

Para el caso colombiano, el complejo andamiaje institucio-
nal que se encarga de operar la política comercial se traduce 
en la exigencia de una multiplicidad de documentos, vistos 
buenos, certificados, registros y otros requisitos por parte 
de un amplio número de entidades (García et al., 2016)20. Lo 
anterior, aunado a la falta de simplicidad, articulación y co-
herencia de aquel entramado, hace que la política comercial 
se vuelva exageradamente confusa, dispersa y restrictiva21.

¿Qué ha ocurrido y cuán importante ha sido esto para el co-
mercio exterior del país? García, Collazos y Montes (2015) 
encontraron que las instituciones y los organismos relacio-
nados con el sector externo, en la práctica, se coordinan 
poco, carecen de un eje central que asegure su armonía y 
eficiencia, y las normas que emiten son excesivas, poco cla-
ras y su divulgación es deficiente. Ello incrementa los costos 
y los tiempos requeridos para comerciar, lo cual añade una 
barrera más que impide una mayor inserción de los produc-
tos colombianos en los mercados internacionales.

Al respecto, los autores mencionados señalan que los pro-
cesos logísticos requeridos en una operación de comercio 
exterior comprenden diversas etapas en la cuales se generan 
costos derivados del transporte (internacional y nacional), 
almacenamiento, empaque, derechos aduaneros, manejo de 
las mercancías en puerto, procesos de inspección y naciona-

20 Los autores identificaron en 2012 que para una importación cerca 
de veinte entidades exigían 39 modalidades de documentos, vistos 
buenos, requisitos, certificados, registros y otros; para las exporta-
ciones se identificaron dieciocho entidades que exigían 26 docu-
mentos. El estudio, además, identificó que la aprobación de cada 
MNA requiere muchos más trámites y documentos, exigidos según 
el criterio de cada entidad emisora de la MNA, denominados requi-
sitos no visibles, que multiplican por n el número de trámites y de 
restricciones. 

21 Una muestra de esta problemática es que la proporción de tiempo 
utilizado por el personal de alta gerencia tramitando requerimien-
tos del gobierno es de los más altos de los países de la región, de 
acuerdo con cifras del Banco Mundial (2018).

lización22. Ellos estiman que en 2012 los costos totales en los 
que incurrió un importador colombiano para llevar el pro-
ducto a su bodega alcanzaron, en promedio, el 36% del valor 
FOB del bien. Sin incluir los costos por fletes (denominados 
externos) ni los aranceles, los costos internos de importar 
tienen casi el mismo peso que los costos externos y el aran-
cel implícito pagado. Esto evidencia el importante papel que 
los costos internos desempeñan para explicar el escaso di-
namismo exportador de bienes no mineroenergéticos. 

Para el caso colombiano, los costos de comerciar no solo se 
observan en términos del valor del bien comerciado sino 
también en el tiempo invertido en la ejecución de todo el 
proceso. Las estimaciones de García et al. (2017) para 2012 
revelan que para importar una mercancía y llevarla a Bo-
gotá se requiere 21 días, de los cuales la mayor parte se 
destinan a la resolución de procesos logísticos portuarios y 
aduaneros (10 días), en conseguir permisos y autorizacio-
nes (5 días) y en menor medida en inspecciones en puertos 
y aduanas (3 días) y transporte interno (2 o 3 días). Para 
el caso de las exportaciones, estos autores calculan que se 
requieren 16 días, de los cuales 7 se explican por los costos 
logísticos, 3 por las inspecciones, 3 por las autorizaciones 
previas y 2 o 3 por el transporte hasta el puerto. 

El alto número de días que se requieren para importar y 
exportar en Colombia son corroborados por el informe del 
Banco Mundial (Doing Business, 2018), donde se menciona 
que el país tiene una de las mayores dificultades para reali-
zar transacciones con el resto del mundo. En el país se re-
quieren entre 60 y 64 horas para lograr el cumplimiento de 
los documentos necesarios para exportar o importar, y 112 
para lograr el cumplimiento de la regulación aduanera y de 
la regulación relativa a las otras inspecciones. En contraste, 
en Chile se requieren 24 y 60 horas, respectivamente, y en 
México 8 y 20 horas. De manera específica, de acuerdo con 
la DIAN, en 2018 el tiempo que transcurrió desde la llega-
da de una mercancía al puerto colombiano hasta cuando el 
proceso de nacionalización culminó fue de 9,6 días (decla-
ración no anticipada) mientras que este mismo proceso en 
Perú o en México es casi tres días más ágil (Gráfico 23).

No obstante, un mejor funcionamiento institucional y una 
menor protección expresada en un menor peso regulato-
rio no son suficientes para lograr reducir los costos de co-
merciar; estas mejoras deben acompañarse de una buena 
infraestructura y calidad en la prestación de servicios lo-
gísticos para potenciar la ventaja comparativa de los bienes 
producidos por un país (Sicra, 2008; Castro et al., 2014). Co-
lombia tiene serias fallas en estos dos componentes. 

22 Véase García, López y Montes (2016); García, Collazos, López y 
Montes (2017).
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El indicador de desempeño logístico (LPI, en inglés) del 
Banco Mundial, que evalúa la calidad y la infraestructura 
con la cual se prestan los diversos servicios logísticos que 
intervienen en el comercio exterior, entre 2007 y 2018 en-
contró que Colombia ha mejorado su calificación, al pasar 
de una valoración promedio de 2,5 sobre 5 en 2007 a 2,9 
en 2018, aunque su proceso de mejora no ha sido conti-
nuo, como sí lo ha sido en Chile y en países desarrollados 
como Alemania (Gráfico 24, panel B). El indicador revela 
retos importantes de mejora, especialmente en lo relacio-
nado con calidad de la infraestructura y funcionamiento 
aduanero, temas en los cuales Colombia obtiene valoracio-
nes muy bajas, cercanas a 2,5 (Gráfico 24, panel A). Estas 
valoraciones se traducen en una posición baja en la escala 
internacional, puesto 58 entre 160 países valorados en 2018: 
muy alejado de Alemania, país que ocupa el primer lugar, y 
24 posiciones por debajo de Chile, el de mejor desempeño 
en la región latinoamericana, ocupando la posición 34. Por 
su parte, según el Foro Económico Mundial, se destaca la 
baja calidad de la infraestructura vial y portuaria del país, 
con resultados por debajo de la mayoría de los miembros 
OCDE e incluso inferiores al promedio de América Latina 
y el Caribe (Gráfico 24, panel C).  

Para mejorar los sistemas logísticos se requiere aumentar 
su productividad y eficiencia, invirtiendo en capital físico 
(infraestructura) y humano, que permita innovar y adaptar 
nuevas tecnologías en estos procesos. Igualmente, es nece-
sario revisar la pertinencia y el beneficio real de las numero-
sas MNA, así como racionalizar las regulaciones existentes, 
buscando simplificar los trámites y requisitos necesarios 
para realizar comercio exterior. 

Aunque la depreciación de la tasa de cambio ha contribuido 
a bajar el precio relativo en dólares de los bienes exporta-

bles, este efecto no ha sido suficiente para atenuar el “Costo 
Colombia”23 de exportar, que depende de factores distintos 
a la tasa de cambio. Para incrementar la competitividad de 
las exportaciones colombianas se requiere no solo de una 
tasa de cambio con la cual sean menos costosos los bienes 
colombianos expresados en dólares sino reducir el ses-
go antiexportador que se deriva de una política comercial 
proteccionista. Según concluyen García et al. (2019), si los 
cambios de política orientados a mejorar la competitividad 
de las exportaciones colombianas no abarcan todos los fac-
tores señalados, una depreciación de la tasa de cambio solo 
contribuirá a mejorar las rentas de los sectores productivos 
beneficiados por la protección.

El sesgo antiexportador asociado con una política protec-
cionista se traslada del sector productivo de bienes al de 
servicios debido a que los principales encadenamientos de 
las actividades de servicios tienen lugar con los sectores 
productores de bienes de baja vocación exportadora. Dado 
que en el mercado interno el cumplimiento de estándares de 
calidad es menor que el exigido en el mercado internacional 
y que, además, las rentas que obtienen los sectores protegi-
dos les permiten pagar un precio mayor por los servicios 
demandados, los servicios son otro sector que indirecta-
mente se beneficia de la protección pero, a su vez, por falta 
de competitividad y altos costos ve limitada su capacidad 
exportadora. Es así como la política comercial proteccio-
nista termina afectando la capacidad de exportar servicios 
distintos a los tradicionales, como son los de transporte de 
carga y turismo, en los cuales las exigencias de inversión en 
cumplimiento de normas de calidad, de innovación y en 
investigación son menores y, por tanto, su valor agregado 
es bajo. En este sentido, la exportación de servicios tradi-
cionales puede ser comparada con la exportación de bienes 
primarios, en donde lo que se requiere son ventajas relativas 
naturales. Lo anterior aleja al país de las tendencias mun-
diales del comercio donde el crecimiento exportador más 
dinámico se da en los servicios denominados modernos24. 
La protección y sus efectos adversos sobre la competitividad 
de las exportaciones de bienes y de servicios es una de las 
razones que limitan la posibilidad de diversificar las fuentes 
de generación de recursos externos. 

23 El “costo Colombia” se presenta como un sobrecosto que reduce los 
incentivos para el desarrollo del comercio y que tiende a asociarse con 
aspectos regulatorios y con costos logísticos. Aunque suele asemejarse 
a un impuesto, el “costo Colombia” no transfiere ingresos entre gru-
pos sociales, disminuye la productividad, reduce el ingreso nacional 
y aumenta el costo de producción, empeorando en mayor medida el 
bienestar económico (García et al., 2019). El “costo Colombia” puede 
definirse como «aquel costo que excede lo “normal”, donde lo “nor-
mal” es el costo de operar en un país eficiente» (ibíd., 2019).

24 Comprenden aquellos desarrollados de manera digital, y comercia-
lizados principalmente en internet, por ejemplo, servicios de teleco-
municaciones, información e informática, servicios financieros, se-
guros, pensiones, servicios empresariales, entre otros (Cepal, 2017).

Gráfico 23      
Tiempos promedios de liberación de mercancías importadas por 
modo marítimo

El tiempo que se requiere para realizar operaciones de comercio exterior en 
Colombia es superior al de países pares.

Fuente: DIAN.
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Gráfico 24         
Índicadores de desempeño logístico

El indicador de desempeño logístico (LPI, por su sigla en inglés) del Banco Mundial, que evalúa la calidad y la infraestructura con la cual se presentan los diversos servicios 
logísticos que intervienen en el comercio exterior, indica que Colombia ha mejorado su calificación promedio y su ranking en los últimos años, aunque aún se encuentra por 
debajo de Chile, un referente en la región, y dista bastante de países avanzados como Alemania

A.               Colombia: índice de desempeño logístico (LPI)                                     B.               Algunos países: índice LPI promedio                                                  
                   por componentes e índice promedio 
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C.              Calidad de la infraestructura, 2017-2018

Nota: Panel A y B: mejor puntaje = 5. Panel C: mejor puntaje = 7
Fuente: Banco Mundial y Foro Económico Mundial.
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2. Exportaciones de servicios: una ventana de   
 oportunidades para la economía colombiana 

2.1  Introducción

Desde finales del siglo pasado la economía de los servicios 
ha mostrado una evolución positiva y creciente tanto en 

producción como en su comercio exterior. El comercio de 
servicios ha venido registrando tasas de crecimiento supe-
riores a las del comercio de bienes, constituyéndose como 
una de las principales fuentes de ingresos externos en el 
mundo. Al tiempo, este tipo de ingresos muestra mayor 
resistencia frente a choques de la economía mundial, lo-
grando mantener tasas de crecimiento positivas en dichos 
períodos (Loungani et al., 2017). Cuando los servicios ex-
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portados tienen alto contenido tecnológico brindan a los 
países productores no solo mayor inserción en las cadenas 
globales de valor sino también mayores recursos asociados 
con estas actividades (Cattaneo et al., 2010). 

La expansión del comercio de servicios ha sido impul-
sada por el progreso de la tecnología, en particular de la 
información y comunicación (TIC), que facilitó la trans-
portabilidad y la comerciabilidad de los bienes mediante la 
instauración del internet (Mishra et al. 2011). Lo anterior 
ha facilitado el almacenamiento, la fragmentación de la pro-
ducción y comercialización de los servicios sin enfrentar las 
barreras físicas que tiene el comercio de bienes. Con ello, los 
servicios se han constituido como insumo en la producción 
y exportación de los bienes, fenómeno conocido como ser-
vicificación de los bienes (Cepal, 2017).

En el caso colombiano las actividades de servicios mues-
tran en su conjunto alguna similitud con el patrón in-
ternacional: su producción y exportaciones crecen de 
manera sostenida; son la principal fuente de valor agre-
gado y empleo, y su dinámica exportadora les permitió 
constituirse como la segunda fuente de ingresos externos 
del país después de las exportaciones de bienes. El valor 
exportado en dólares corrientes ha aumentado alrededor 
de seis veces en los últimos veinticinco años, con una tasa 
de crecimiento promedio del 7,3%. 

Pese a su crecimiento continuo, la exportación de servi-
cios de Colombia se caracteriza por su alta dependencia y 
concentración en la venta de servicios denominados tra-
dicionales, tales como viajes y transporte aéreo de pasa-
jeros. Esta característica distancia a Colombia del patrón 
seguido por países altamente exportadores de servicios, 
como Estados Unidos, Australia e India, en los que ha 
ganado participación la exportación de servicios que in-
corporan mayor conocimiento y son fácilmente integra-
dos en cadenas globales de valor. Mientras en Colombia 
el 80% de las exportaciones de servicios corresponden a 
servicios tradicionales, países como Estados Unidos, Chi-
le y Costa Rica han logrado diversificar sus exportaciones 
y ganar participación en la exportación de servicios mo-
dernos que contienen mayor valor agregado (Gráfico 25).

La necesidad de fortalecer la capacidad de la economía 
colombiana para generar ingresos externos y de hacer-
la menos vulnerable a la fluctuación de los términos de 
intercambio plantea interrogantes sobre el papel que la 
exportación de servicios puede desempeñar para diversi-
ficar los ingresos externos y sobre los factores que impul-
sarían su crecimiento exportador. No obstante, la escasez 
de estudios que aborden los determinantes de las expor-
taciones de servicios en Colombia es una limitante para 
responder estas preguntas. Esto obliga a plantear hipótesis 
con base en los hallazgos de la literatura empírica sobre 

los determinantes del comercio exterior de servicios y del 
análisis de los factores que explican el crecimiento expor-
tador en países que han aplicado políticas de promoción. 

En esta dirección, a continuación se describen algunos 
puntos relevantes que se destacan en la literatura económi-
ca y su evidencia empírica acerca de los determinantes del 
comercio exterior de servicios, y se resumen las experien-
cias de algunos países con éxito en la exportación de estos, 
como India y Australia. Posteriormente, se hace un análisis 
descriptivo de las exportaciones de servicios en Colombia. 
Además, se presenta el resumen de los resultados de una 
investigación relacionada con las exportaciones de servi-
cios de turismo, que se elaboró en el marco del presente 
ESPE y que ya fue publicado en la serie de Borradores de 
Economía del Banco de la República. Finalmente, se plan-
tean algunos de los retos que la economía colombiana debe 
superar para asegurar que las exportaciones de servicios se 
constituyan como fuente creciente y estable de generación 
de recursos externos en el futuro. 

Gráfico 25 
Composición de la canasta de exportación de servicios, 2018

Las exportaciones colombianas de servicios se concentran principalmente en los 
servicios de viajes y transporte, considerados tradicionales. En contraste, países 
con vocación de exportación de servicios, como Chile o Costa Rica, presentan 
una canasta exportadora más diversificada y con mayor inclinación hacia los 
denominados servicios modernos.

Nota: corresponde a la participación de cada categoría de servicio sobre el total de 
las exportaciones del respectivo país. Las categorías incluidas son transporte, viajes, 
financieros, cargos por uso de propiedad intelectual, telecomunicaciones, informática, 
e informática y otros servicios empresariales. En la categoría “Unión Europea” no se 
tiene en cuenta al Reino Unido.
Fuente: Unctad; cálculos propios.
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2.2  Determinantes de las exportaciones de servicios

La literatura internacional coincide en señalar que las ven-
tas externas de servicios responden fácilmente a estímulos 
provenientes de la demanda interna y externa, siempre y 
cuando existan condiciones que permitan que la oferta 
de servicios se dé en un contexto de bajos costos de pro-
ducción y a precios competitivos (Gordon y Gupta, 2003). 
Estas condiciones comprenden la disponibilidad y uso de 
mano de obra calificada, el acceso e incorporación de tec-
nologías de la información y de la comunicación (TIC), la 
financiación a tasas de interés accesibles de la inversión en 
innovación, así como en las actividades de servicios de ma-
yor valor agregado y la participación del capital extranjero 
en condiciones de competencia. Lo anterior aunado a una 
política comercial que promueva la competencia fortalece 
la capacidad de los servicios para acceder al mercado ex-
terno.

Factores de demanda

Los estudios resaltan el papel que juega la demanda para 
estimular la producción de servicios lo cual se da gracias 
a que su uso es transversal a toda la economía. Este he-
cho contribuye a explicar su alta resiliencia en periodos 
de crisis y su rápida respuesta en períodos de expansión 
económica. La alta elasticidad de la producción de servi-
cios a la demanda externa también es observada a través del 
estrecho vínculo entre la estabilidad económica del socio 
comercial y su impacto directo en las exportaciones de ser-
vicios (Kimura y Lee, 2006; Walsh, 2006; Head et al., 2009). 

Por otra parte, la transversalidad de los servicios de comu-
nicaciones, transporte y financieros los constituye en un eje 
clave de la economía. Como señalan Little et al. (1970) y 
Baldwin (1978) el nivel y cantidad de estas industrias son, 
entre otros, factores que determinan el grado de éxito del 
comercio y las políticas de desarrollo.

Estudios para los casos de Vietnam (Van Nho et al., 2014), paí-
ses asiáticos (Ahmad et al., 2017) y Polonia (Matuszczak, 2019) 
coinciden en que tanto la demanda externa como la brecha del 
PIB per cápita entre los países importadores y exportadores 
son variables robustas a la hora de determinar los mayores ni-
veles de ventas externas de servicios. 

Otros análisis evalúan la importancia de la cercanía geo-
gráfica entre los socios comerciales. Al respecto encuentran 
que esta no es una variable significativa, en particular para 
los servicios relacionados con las TIC (Mishra et al., 2011; 
Jensen, 2011). Este resultado se explica por la reducción de 
costos resultantes del progreso tecnológico que facilita el 
transporte y comercialización de los servicios, permitiendo 
llevarlos a países distantes sin incurrir en aumentos sustan-
ciales de costos. 

Otro hallazgo importante es la presencia de tasas de cre-
cimiento positivas de las exportaciones de servicios en 
coyunturas contractivas en la economía (resiliencia). Esta 
observación se sustenta en los resultados de estudios por 
firma que encuentran que el número de empresas expor-
tadoras de servicios en períodos de crisis aumentan debi-
do a que ellas buscan suplir el déficit de demanda interna 
con mayores exportaciones a los mercados internacionales 
(Sapir y Lutz, 1981; Cuadrado, 2014; Loungani et al., 2017). 

Factores de oferta 
 
En general los estudios encuentran que existen factores 
claves de oferta que impulsan las exportaciones de ser-
vicios, tales como las dotaciones de capital físico y hu-
mano, el uso de las TIC, y el marco regulatorio de las 
economías. Tales factores determinan la productividad 
de un país en la producción de servicios y, ligado a esto, 
sus precios. Así lo confirman Sapir y Lutz (1981), quie-
nes señalan que aquellas economías abundantes en capi-
tal físico y humano tienen una ventaja comparativa en la 
producción de servicios. Igualmente, Nath y Liuc (2017) 
indican que las TIC hacen contribuciones positivas e im-
portantes al crecimiento del comercio internacional en 
distintas categorías de servicios, en especial los financie-
ros, empresariales y de transporte, al mejorar la facilidad 
y reducir los costos de acceso a los mismos.

Diversos estudios establecen que el entorno regulatorio 
y las barreras al comercio imponen serias limitaciones al 
comercio de servicios, principalmente el fenómeno deno-
minado heterogeneidad regulatoria, que eleva los costos 
fijos, tendiendo a concentrar la producción de servicios en 
firmas de mayor tamaño, lo que reduce el número de em-
presas exportadoras. En términos generales se recomien-
da que la regulación debe promover la competencia entre 
oferentes y superar las barreras comerciales, de modo que 
impulsen la exportación de servicios y aumenten su par-
ticipación en el mercado internacional (Feketekuty, 1988; 
Kox y Lejour, 2005; Francois et al., 2010; Cattaneo et al., 2010; 
Mustilli y Pelkmans, 2013).

Como respuesta a la existencia de estas barreras, la OCDE 
desarrolló en 2014 el índice de restricción del comercio 
de servicios (STRI, por su sigla en inglés), que tipifica 
cinco tipos de restricciones: 1) restricciones a la entrada 
extranjera; 2) restricciones sobre el movimiento de per-
sonas; 3) otras medidas de discriminación relacionadas 
con trato legal a oferentes extranjeros, participación de 
oferentes extranjeros en ofertas públicas, adopción de 
estándares internacionales en temas legales y contables, 
entre otros;  4) obstáculos a la competencia, y 5) transpa-
rencia. La superación de barreras relacionadas con estos 
aspectos ha sido clave para acceder a los mercados inter-
nacionales y tener éxito exportador, como lo muestran 
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los ejemplos de India y Australia, los cuales se comenta-
rán en el siguiente apartado.

Un factor primordial que facilita el acceso a los mercados 
internacionales es la productividad de la economía en su 
conjunto. Al respecto Helpman et al. (2003), Wagner (2012) 
y Cuadrado (2014) confirman que las empresas más pro-
ductivas son las que más participan en el comercio inter-
nacional. Adicionalmente, el aporte de capital extranjero 
en actividades de servicios altamente intensivas en capital 
es visto como favorable, dadas las externalidades positivas 
en conocimiento, tecnología e innovación que ello impli-
ca. Los estudios destacan a su vez la necesidad de que los 
servicios producidos por empresas con inversión directa 
tengan precios competitivos, más aún si estos servicios son 
fundamentales para elevar la productividad global, como 
es el caso de los servicios TIC (Ghani et al., 2012).

En síntesis, la literatura internacional especializada señala 
que la combinación de un entorno regulatorio apropiado con 
condiciones objetivas de producción y una oferta de servi-
cios que incorpore tecnología y capital humano calificado, 
así como un uso intensivo de las TIC, contribuye a elevar la 
productividad de la economía en su conjunto y facilita su ac-
ceso a los mercados internacionales, con lo cual también es 
posible aprovechar las ventajas de la mayor demanda externa. 

 
2.3  Casos de éxito: factores que favorecieron el   
 crecimiento exportador en India y Australia 

Las economías usualmente deben afrontar diferentes retos 
y superar barreras para insertarse en el comercio interna-
cional de servicios. En general, la literatura señala que la 
regulación limita o restringe el comercio exterior de servi-
cios por la presencia de fallas de mercado y asimetrías en 
la información que no han sido gestionadas o superadas 
(Cattaneo et al., 2010). 

Entre las fallas de mercado se encuentra la falta de adopción 
de estándares internacionales, reglas de propiedad complejas 
o limitadas para la llegada de empresas extranjeras; marcos 
regulatorios que no facilitan la competencia; altas tasas tri-
butarias o políticas tributarias y arancelarias de difícil inter-
pretación. 

Países como India, Israel, Corea del Sur, Singapur, Costa Rica, 
México y Australia, entre otros, han logrado hacer parte del 
comercio internacional de servicios (OMC, 2017) gracias a 
las reformas económicas que les han permitido superar las 
barreras al comercio y participar de la mayor demanda ex-
terna.

El caso de India es un buen ejemplo de una estrategia expor-
tadora concentrada en identificar las ventajas comparativas y 

replantear las políticas educativas para fortalecer el capi-
tal humano y el conocimiento como factores claves para 
lograr éxito exportador. La transferencia de conocimiento 
en ese país se logró mediante la repatriación de ingenieros 
educados en Estados Unidos, lo que fue fundamental para 
el origen de la industria india del software (Dossani, 2010). 
El auge de esta industria y la prestación de servicios con 
mayor valor agregado impulsó la ampliación de la oferta 
de ingenieros, tal que en 2008 el número de graduados en 
tecnologías de la información en India era de 350.000, cifra 
muy superior a países de la región, como Bangladesh, que 
tenía 5.500 graduados, y Pakistán con 20.000, países que 
en la década de los ochenta tenían un panorama similar 
al de India (ibíd., 2010). Por otra parte, la flexibilización de 
la regulación laboral que permitió jornadas de trabajo que 
se ajustaban a todos los husos horarios contribuyó a lograr 
una captura importante de la demanda externa de servicios 
informáticos, al poder brindar servicios a países distantes 
(Gordon y Gupta, 2003; Thomas, 2015).

En el caso de Australia, tener el inglés como idioma oficial y 
su proximidad geográfica con el sudeste asiático los incenti-
vó a fortalecer sus programas educativos y convertirse en un 
prestador importante de servicios de turismo y educación 
(Comisión de Productividad de Australia, 2015). También 
se realizaron reformas para facilitar la expedición de visas 
para turistas y estudiantes, que en el caso de estos últimos 
significó una oportunidad para obtener la residencia per-
manente25. Lo anterior se complementó con una flexibiliza-
ción de la regulación laboral que facilitó la expedición de 
permisos de trabajo para estimular el desplazamiento de 
capital humano hacia ese país. 

Por su parte, diversos estudios internacionales coinciden en 
señalar el efecto positivo de la reducción de barreras aran-
celarias y no arancelarias sobre el crecimiento de las expor-
taciones de servicios. A su vez, indican que una política co-
mercial que reduzca las barreras al comercio para los bienes 
beneficiará también al comercio exterior de servicios y, en 
este sentido, India en la década de los noventa promovió 
reformas para pasar de una economía cerrada y con susti-
tución de importaciones a una economía más abierta que 
impulsó no solo a la industria sino también los servicios. 
Promovió la importación de bienes de capital, flexibilizó 
la regulación industrial permitiendo que las importacio-
nes, principalmente de bienes, fueran menos costosas, y 
con este mismo objetivo se racionalizó el sistema tributa-
rio (Panagariya, 2004). Estas políticas se complementaron 
con la liberalización de los flujos de inversión extranjera y 
con el estímulo a la participación privada, principalmente 

25 “A partir de agosto de 2015, poco menos de un tercio de los que 
tenían una visa de estudiante que vencía entre el 1 de julio de 2006 y 
el 30 de junio de 2011 habían obtenido una visa permanente o pro-
visional” (Productivity Commission Australian Government, 2015; 
Barriers to Growth in Export Services, Research Report, noviembre). 
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en aquellos servicios que eran prestados por el gobierno, 
como el caso de las telecomunicaciones. En 1990 las ven-
tas externas de servicios indios en términos de su PIB y de 
las exportaciones mundiales representaban el 2% y 0,5%, 
respectivamente. Para 2017 estos indicadores se elevaron 
a 7,4%, y 3,4%.

Australia también logró resultados importantes mediante 
sus reformas económicas y la superación de barreras al co-
mercio. Las exportaciones de servicios en Australia se du-
plicaron en las últimas dos décadas. A esto contribuyó el au-
mento en los ingresos globales, principalmente de Asia, que 
fue determinante en el mayor flujo de visitantes a Australia, 
que alcanzaron un récord de 8,3 millones (m) de visitantes 
en 2016 (3,5 m en 1994-1995). Esta dinámica se revela en 
el crecimiento exportador de servicio, en particular del ru-
bro de viajes (Gráfico 26), posicionando a Australia en 2017 
como el quinto exportador mundial de servicios de viajes, 
con una mayor participación principalmente de los viajes 
relacionados con educación, y el octavo exportador mun-
dial de servicios de educación (OMC, 2017). 

En síntesis, las medidas implementadas por India y Aus-
tralia demuestran que el aprovechamiento de las mejoras 
tecnológicas y del capital humano, la flexibilización labo-
ral y la repatriación del conocimiento son fundamentales 
para alcanzar el éxito exportador. A continuación, se re-
visa qué ha sucedido en este campo en Colombia, lo cual 
permitirá evaluar qué tan cercana está la posibilidad de 
desarrollar al sector de servicios como una fuente estable 
y duradera de ingresos externos.

 
2.4  Diagnóstico de las exportaciones de servicios en 
 Colombia

 
Servicios e ingresos externos
 
La exportación de servicios en Colombia contribuye de 
manera significativa a los ingresos externos del país, con-
virtiéndose desde 2013 en la segunda fuente de ingresos 
externos después de las exportaciones de bienes. En 2018 la 
exportación de servicios representó el 14% de los ingresos 
corrientes de la balanza de pagos (Gráfico 27, panel A). La 
dinámica de crecimiento del comercio exterior de servi-
cios supera la del comercio exterior de bienes y es más 
estable en el tiempo. En los últimos veinticinco años las 
exportaciones de servicios han crecido considerablemen-
te, pasando de USD 1.571 m en 1994 a USD 9.457 m en 
2018, con un crecimiento promedio anual acumulado del 
7,3%, que supera en un 1 punto porcentual (pp) al creci-
miento promedio anual acumulado de las exportaciones 
de bienes. Al deflactar por el IPC de Estados Unidos, se 
observa que las exportaciones de servicios se triplicaron 

en veinticuatro años, con un crecimiento acumulado de 
5,5% en el período 1994-2018. 

Gráfico 26      
Exportaciones de servicios de viajes de Australia

En Australia las exportaciones de servicios de viajes con motivo educativo se han 
triplicado en valor desde 2005 y se han transformado en el principal rubro de 
ingresos por este concepto, convirtiendo al país oceánico en uno de los principales 
exportadores mundiales de servicios de educación.

A.                 2005                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 

B.                 2017  

Nota: a partir de los datos de exportaciones de servicios de viajes, desagregados 
por viajes de negocios, y los viajes personales (relacionados con educación y los 
otros personales), se calculó la participación de cada rubro en el total de viajes de 
Australia en 2005 y 2017.
Fuente: Unctad; cálculos propios.

5,4%

55,6%

39,1%

7,3%

36,0%56,7%

Viajes de negocios

Viajes relacionados con educación

Viajes personales

5,4%

55,6%

39,1%

7,3%

36,0%56,7%

Viajes de negocios

Viajes relacionados con educación

Viajes personales

Canasta exportadora de servicios
 
El análisis de la estructura de la canasta exportadora de ser-
vicios en Colombia considera tres grupos de servicios: los 
tradicionales26, los “modernos”27 y un grupo que abarca los 

26 Se entiende por servicios tradicionales los servicios de viajes y 
transportes, dada su larga trayectoria en el mundo y por ser de pres-
tación persona a persona, es decir, es necesario el encuentro entre 
oferente y demandante.

27 Los servicios modernos están vinculados a la transformación y el 
cambio en la naturaleza de los servicios.
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servicios financieros, de seguros, educación y salud, y servi-
cios del gobierno. La canasta exportadora de Colombia está 
concentrada en los servicios tradicionales, los cuales apor-
taron en 2018 el 78% de las exportaciones de servicios. Esta 
característica diferencia a Colombia de los países desarrolla-
dos, en los cuales predomina la exportación de servicios con 
alto nivel de investigación y desarrollo (Gráfico 25).

Entre 2000 y 2018 el crecimiento de las exportaciones de 
servicios en Colombia ha sido impulsado por los servi-
cios tradicionales y modernos, destacándose la mayor 
tasa de aumento de estos últimos (8%), frente a los tradi-
cionales (6%). Las exportaciones de servicios modernos 
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Gráfico 28 
Evolución de la canasta de exportaciones de servicios 

Las exportaciones de servicios han crecido de manera sostenida, impulsadas 
principalmente por los servicios tradicionales y, en menor medida, por los 
servicios modernos.

Nota: los datos fueron agrupados en tres grandes categorías: servicios tradicionales, 
que corresponde a los servicios de viajes y transporte; servicios modernos, que 
incluye los servicios de telecomunicaciones, informática e información, los servicios 
empresariales, audiovisuales y conexos, cargos por uso de propiedad intelectual, 
manufactura sobre insumos físicos pertenecientes a otros, y mantenimiento y 
reparaciones; y otros servicios, que incluye servicios financieros y de seguros, otros 
servicios personales, culturales y recreativos, y servicios del gobierno. Las cifras fueron 
convertidas a dólares constantes usando el IPC de los Estados Unidos (2005 = 100).
Fuente: Banco de la República; cálculos propios.

se multiplicaron 4,4 veces frente a las 3,2 veces de las de 
servicios tradicionales. En cuanto a los otros servicios, 
estos crecieron a una tasa de 2% en el período señalado 
(Gráfico 28).

Servicios tradicionales
 
Los servicios tradicionales de viajes y transporte tienen altos 
encadenamientos hacia atrás, por lo que el aumento de su 
producción genera gasto hacia otros sectores productivos, 
contribuyendo a activar la demanda en la economía. Ade-
más, son una fuente importante de empleo y se han visto 
también influenciados por el desarrollo de las TIC que, por 
ejemplo, ha permitido implementar tecnología en la venta 
de pasajes, así como en la búsqueda de destinos turísticos 
y hospedaje.Gráfico 27 

Evolución de los ingresos corrientes externos

Las exportaciones de servicios son el segundo componente de los ingresos 
externos corrientes. Además, desde 2003 ha crecido permanentemente ha 
presentado crecimientos en todo el período, siendo una fuente constante de 
reducción del déficit.

A.                 Participación                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 

B.                 Tasas de crecimiento 

Nota: Panel A: corresponde a la participación de cada categoría sobre el total de 
los ingresos corrientes de Colombia. Panel B: corresponde a la tasa de crecimiento 
de cada categoría (bienes, servicios y el total de ingresos corrientes de Colombia).
Fuente: Banco de la República; cálculos propios.
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El principal componente de este grupo es el de viajes, que en 
2018 aportó el 59% de las exportaciones de servicios y el 8% 
del total de ingresos corrientes (Gráfico 29). Desde el año 
2004 su tendencia ha sido creciente, con una tasa anual pro-
medio de 8%, lo que los ha convertido en una fuente estable 
y creciente de ingresos externos. 
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El crecimiento de los ingresos por viajes ha dependido de 
variables externas como el nivel de ingreso de las econo-
mías emisoras de turistas, la cercanía y actividad comercial 
de Colombia con los países de procedencia de los viajeros, 
y la población colombiana residente en el exterior. Asimis-
mo, factores internos, como la percepción de seguridad y la 
expansión de la infraestructura de los establecimientos de 
hospedaje y alojamiento han desempeñado un papel im-
portante, lo que ha llevado en años recientes a ampliar la 
participación de los extranjeros. Estos últimos tienen una 
estructura de gasto diferente y superior a la de los colom-
bianos no residentes, lo que ha contribuido a ampliar los 
ingresos externos por este concepto (Agudelo et al., 2019). 

Respecto a los ingresos externos por servicios de transporte, 
el principal componente es el transporte aéreo de pasajeros, 
es decir, el valor de los tiquetes aéreos emitidos por compa-
ñías aéreas colombianas para el transporte de pasajeros no 
residentes. En 2018 este concepto representó el 70% de los 
servicios de transporte. 

Por su ubicación geoestratégica Colombia tiene potencial 
para la prestación de servicios logísticos portuarios. Sin em-
bargo, para que estos se conviertan en una fuente adicional 
de ingresos externos se requiere invertir en infraestructu-
ra28, mejorar los indicadores de eficiencia portuaria y adap-
tar tecnologías que garanticen una disminución del tiempo 
de ejecución de los procesos factores que, además de lograr 
mejoras en productividad en el sector, beneficiará, a su vez, 
a todas las industrias que usan servicios portuarios.

Servicios modernos
 
La transformación de los servicios y el avance continuo de 
las TIC ha sido uno de los elementos clave en el desarrollo 
de los servicios modernos, llevándolos a convertirse en un 
componente importante de las exportaciones de servicios, 
al contener mayor valor agregado, emplear mano de obra 
con mayor calificación, involucrar mayor contenido tec-
nológico y estar más insertos en las cadenas globales de 
valor. 

En Colombia, los servicios modernos han aumentado su 
participación en las exportaciones totales de servicios del 
país, al pasar del 13% en el año 2000 al 19% en 2018, cuan-
do aportaron USD 1.876 m. Hasta 2003 aportaron en pro-
medio USD 274 m y en adelante presentan una tendencia 
creciente, tal que entre 2004 y 2018 multiplicaron cuatro 
veces su valor.

28 De acuerdo con el Índice Global de Competitividad 2017-2018 del 
Foro Económico Mundial, la infraestructura es uno de los pilares en 
los que Colombia recibe una calificación baja. En este pilar la mejor 
calificación que recibe Colombia es en disponibilidad de sillas en vue-
los aéreos (puesto 37), pero en aspectos como infraestructura portua-
ria y aeroportuaria ocupa los puestos 77 y 81, respectivamente.

Como se observa en el Gráfico 30, los servicios prestados 
a las empresas muestran una participación creciente en los 
servicios modernos, contribuyendo de manera importan-
te a su dinámica. Estos servicios son impulsados por los 
cambios organizacionales y los procesos de internaciona-
lización de las empresas y la fragmentación (tercerización) 
del proceso productivo, que ha llevado a que empresas 
multinacionales y especializadas en dichas actividades se-
cundarias se ubiquen en el país29.

Entre los servicios más relevantes de este grupo y que han 
presentado un mayor crecimiento a lo largo del período 
de estudio están los relacionados con actividades adminis-
trativas y de apoyo en la gestión de procesos, como por 
ejemplo las actividades de contact center que, de acuer-
do con las estimaciones de la balanza de pagos, en 2018 
aportaron el 5% (USD 460 m) al total de exportaciones de 
servicios. Otro rubro que presenta un aporte importante a 
los servicios a las empresas es el relacionado con los ser-
vicios de publicidad, comunicación digital y las asesorías 
técnicas relacionadas con servicio técnico en plantas de 
producción; diagnóstico y mantenimiento de equipos y 
máquinas especializadas, y asesoría para manejo de ma-
quinaria especializada (agricultura, petróleo), entre otras. 
En conjunto, estas actividades representaron el 23% de las 
exportaciones de servicios modernos.

29 El índice AT Kearney 2017 posiciona a Colombia en el décimo lugar 
dentro de las economías más favorables para localizar servicios.

Gráfico 29 
Estructura de las exportaciones de servicios tradicionales

Las exportaciones de servicios tradicionales presentan una tendencia creciente entre 
2003 y 2018, particularmente por concepto de exportación de servicios de viajes.

Nota: se utilizan los datos de los servicios tradicionales: viajes y transporte. Las 
cifras fueron convertidas a dólares constantes usando el IPC de los Estados Unidos 
(2005 = 100).
Fuente: Banco de la República; cálculos propios.
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agregado y que antes no existían, como el desarrollo de 
aplicaciones para dispositivos móviles, manejo y almace-
namiento de datos, entre otros. 

Otros servicios
 
En este grupo se encuentran los servicios financieros, de 
seguros, educación y salud, y servicios del gobierno. Estos 
son diferentes entre sí y cada uno obedece a necesidades 
diferentes, y surgen de transacciones de distinta naturale-
za; por ejemplo, los servicios financieros, que correspon-
den a las comisiones por la prestación de servicios finan-
cieros, y que anualmente aportan en promedio USD 50 m. 
Son servicios transversales a toda la economía y en gran 
medida están ligados a las necesidades de financiación de 
las empresas. Por tanto, su comportamiento depende esen-
cialmente de los niveles de endeudamiento y también del 
desempeño del sistema financiero. 

Por su parte, los servicios de seguros corresponden princi-
palmente a los reaseguros aceptados del exterior, los cuales 
dependen de la dinámica de la industria aseguradora y de 
la capacidad de las aseguradoras colombianas para aceptar 
el riesgo que está siendo cedido. En el caso de Colombia, la 
participación de esta actividad es muy baja (USD 17 m en 
2018), y se da principalmente entre filiales y matriz de las 
compañías aseguradoras.

Colombia se perfila como un destino para turismo de sa-
lud. Gracias a los avances tecnológicos y una relación ca-
lidad-precio adecuada ahora es cada vez más común su 
prestación mediante suministro transfronterizo, y es este 
otro de los sectores en los que Colombia empieza a ser re-
conocido en la región. 

 
2.5  Exportaciones colombianas de servicios asociados  
 con el turismo 30

Las exportaciones de servicios relacionadas con turismo 
han mostrado una dinámica sobresaliente en años recien-
tes y se han constituido en una alternativa de ingresos ex-
ternos frente a la alta especialización del país en las ventas 
externas de commodities. Este tipo de servicios incluyen 
tanto el transporte de pasajeros como el gasto que realizan 
los viajeros internacionales en el territorio nacional. Los 
ingresos por viajes internacionales crecieron 12,8% anual-
mente en promedio durante 2004 y 2018. Las ventas exter-
nas del resto de servicios también han crecido, aunque a 
tasas inferiores a las de viajes (9% anual) y presentan im-

30 Esta sección se elaboró con base en el documento de Agudelo, Fa-
jardo, González, Montes y Rodríguez (2019). “Llegadas de turistas 
internacionales a Colombia durante 2001-2017: evolución, carac-
terísticas y determinantes”, Borradores de Economía, núm. 1064, 
Banco de la República de Colombia.

Gráfico 30 
Estructura exportadora de servicios modernos 

Entre 2000 y 2018 la participación de las exportaciones de servicios a las empresas 
reemplazó en importancia a las exportaciones de servicios intensivos en uso de 
TIC. Esto, en un escenario de aumento de ingresos en el total de exportaciones de 
servicios modernos.

A.                 2000 (270 millones de dólares)

                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

B.                 2018 (1.876 millones de dólares)

  

Nota: se utilizan los datos de los servicios modernos, los cuales fueron agrupados en 
servicios intensivos en uso de TIC (telecomunicaciones, informática e información, 
audiovisuales y conexos), y los servicios prestados a las empresas (servicios 
empresariales, cargos por uso de propiedad intelectual, manufactura sobre insumos 
físicos pertenecientes a otros, mantenimiento y reparaciones n.i.o.p.). Las cifras fueron 
convertidas a dólares constantes usando el IPC de los Estados Unidos (2005 = 100).
Fuente: Banco de la República; cálculos propios.
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Los servicios con uso intensivo de TIC son relevantes en 
la economía y están dinamizados por el auge del internet 
que trajo consigo toda una transformación en la presta-
ción de estos servicios. La digitalización de la economía y 
la adopción de nuevas tecnologías incrementa el volumen 
de información que se gestiona y almacena, lo cual per-
mite la ampliación de los servicios relacionados con TIC, 
permitiendo así la prestación de servicios con mayor valor 
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portancias relativas comparativamente menores dentro de 
estas exportaciones. Así, los ingresos externos derivados 
de la actividad turística pasaron de representar el 40% del 
total de servicios en 2004 al 54% en 2018. 

Detrás del buen comportamiento de los ingresos externos 
corrientes por viajes ha estado el crecimiento sostenido del 
número de viajeros internacionales que arriban al país. Si 
bien el valor de estos ingresos responde tanto a la cantidad 
de personas como a su gasto, ha sido la evolución del prime-
ro de estos factores el que ha explicado la dinámica de las ex-
portaciones de viajes. Entre el año 2000 y 2018 el número de 
viajeros internacionales que arribó a Colombia por vía aérea 
creció a tasas anuales promedio cercanas al 11%, explicando 
las expansiones significativas de los ingresos por viajes a lo 
largo del tiempo (Gráfico 31, panel A)31. Esta característica 
también se revela al analizar la evolución de la cantidad de 
viajeros y del gasto promedio32 por viajero mediante índices 
(Gráfico 31, panel B), pues muestran que entre 2005 y 2018 
el número de personas aumentó 2,7 veces, mientras que el 
gasto solo lo hizo 1,1.  

Los arribos de viajeros internacionales por vía aérea fue-
ron aproximadamente 500.000 al iniciar el nuevo mile-
nio, superaron el millón en 2005 y ascendieron a 3,8 m en 
2018. Sin embargo, sus ritmos de expansión se aceleraron 
a partir de 2004 y en varias ocasiones duplicaron a los de 
períodos anteriores. Dicha aceleración fue común en los 
principales países emisores, destacándose el crecimien-
to del número de viajeros procedentes de Suramérica y 
Centroamérica (Cuadro 2). 

Durante 2004 y 2018 los principales países de origen de 
los turistas fueron Estados Unidos, España y Venezuela, 
que respondieron por el 50% de las llegadas (36%, 8% y 
6%, respectivamente). Al finalizar ese período, Estados 
Unidos redujo su participación, pero continuó siendo el 
principal emisor de viajeros (29% del total); asimismo, 
España y Venezuela perdieron importancia relativa pues, 
como se mencionó, otros países de América Latina y el 
Caribe impulsaron el crecimiento de turistas hacia Co-
lombia. 

Una característica de los flujos de viajeros internacionales 
hacia el país es la participación mayoritaria de colombia-
nos no residentes. Por país de origen, sobresalen Estados 
Unidos, España, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Perú y 

31 El 90% de los ingresos por viajes son generados por turistas que 
llegan vía aérea, el 10% restante proviene del gasto de los viajeros 
que arriban por vía terrestre, marítima y fluvial. Cabe resaltar que 
los viajes por fronteras terrestres y fluviales responden en mayor 
medida a motivos diferentes al turismo, como son las actividades 
laborales y compras personales, propias de las zonas de influencia 
fronteriza. 

32 Los detalles de la construcción de los índices se encuentran en 
Agudelo et al. (2019).

Puerto Rico por la elevada proporción de colombianos. No 
obstante, el número de turistas extranjeros ha presentado 
un crecimiento pronunciado durante los últimos seis años, 
incrementándose su importancia relativa en los flujos agre-
gados: en el año 2011, menos de tres de cada nueve turistas 
que visitaron al país tuvieron nacionalidades diferentes a la 

Gráfico 31 
Ingresos totales por exportaciones de viajes por modo aéreo

El número de turistas que arriban al país se ha triplicado en los últimos años, 
explicando, en gran medida, la dinámica observada de los ingresos por viajes 
internacionales por modo aéreo.

A.                 Ingresos por viajes y llegadas de turistas internacionales

                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

B.                 Índice de turistas y gasto promedio en dólares en           
                     Colombia (base 2005 = 1)  

Nota: Panel A: para el detalle del cálculo de las variables véase el Anexo 3. Panel 
B: el índice de gasto en dólares corresponde al gasto promedio de los turistas no 
residentes en el año de referencia dividido por el gasto promedio de los turistas 
no residentes en 2005 (tomado de los reportes del Formulario 530 de la DIAN). El 
índice de turistas corresponde al número de turistas no residentes que llegaron a 
Colombia en el año de referencia dividido por el número de turistas no residentes 
que llegaron a Colombia en 2005.
Fuente: estimaciones de Agudelo et al. (2019), con base en el Formulario 530 de la 
DIAN y el Banco de la República.
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Cuadro 3 
Llegada de turistas internacionales (millones) y tasas de crecimiento 
anual (promedio)  
Selección de países latinoamericanos

Colombia ha ganado terreno en los mercados regionales de turismo, puesto que las 
tasas de crecimiento de los flujos de viajeros internacionales han superado al del 
promedio latinoamericano; sin embargo, los arribos anuales de turistas aún son bajos 
y distan de los de México, Brasil, Chile o Argentina.

Millones de personas

1995 2004 2018
Crecimiento 
porcentual, 
2004-2018

México  20,2  20,6  39,3 4,7
Argentina  2,3  3,5  6,7 4,7
Brasil  2,0  4,8  6,6 2,3
Chile  1,5  1,8  6,5 9,6
Perú  0,5  1,4  4,0 7,8
Colombia  0,5  0,8  3,8 11,8
Costa Rica  0,8  1,5  3,0 5,1
Panamá  0,3  0,6  1,8 8,2
Ecuador  0,4  0,8  1,6 5,1

Nota: la información para países distintos de Colombia proviene del Banco Mundial 
(total de viajeros arribados). Para el detalle del cálculo de turistas que arriban a 
Colombia, véase el Anexo 3 de este artículo. Finalmente, se calcula el crecimiento 
geométrico entre 2004 y 2018 para cada país.
Fuentes: Agudelo et al. (2019) y Banco Mundial.

Cuadro 2      
Crecimiento anual promedio de viajeros por países y regiones  
de origen  
(porcentaje)

Los ritmos de expansión de los arribos de viajeros internacionales por vía aérea fue 
común en los principales países emisores, destacándose el crecimiento del número 
de viajeros procedentes de Suramérica y Centroamérica.

1994 - 2003 2004 - 2018
(porcentaje)

Centroamérica 6,6 14,7

Estados Unidos 6,4 9,1

España 5,6 6,5

Resto: América del sur 5,5 15,3

Venezuela 5,2 7,2

Resto 3,8 12,6

Resto: Norteamérica 3,6 13,4

Resto: Europa 3,3 12,5

Total 5,5 11,5

Nota: corresponde a la tasa de crecimiento geométrico en cada período (1994-
2003, 2004-2018) de las llegadas de turistas no residentes a Colombia según país 
de origen. La estimación de las llegadas de turistas no residentes según país de 
origen se puede ver en detalle en el Anexo 3 de este documento (pasajeros no 
residentes según su país de residencia).
Fuente: estimaciones de Agudelo et al. (2019), con base en DIAN y Aerocivil.

Gráfico 32 
Llegadas a Colombia de turistas no residentes, según nacionalidad: 
colombiana y no colombiana

En los últimos años, la cantidad de turistas que llegaron al país se ha incrementado de 
manera sostenida, tanto por cuenta de extranjeros como de colombianos residentes 
en el exterior, destacándose la aceleración del primer grupo en el último lustro.

Nota: el indicador del total colombianos corresponde al total de viajeros que ingresaron 
al país según la Aerocivil multiplicado por la proporción de personas que manifestaron 
ser no residentes en el Formulario 530 de la DIAN y cuyo documento de identidad 
registrado fue una cédula de ciudadanía o una tarjeta de identidad colombiana. El 
indicador de no colombianos corresponde a aquellos viajeros no residentes que visitan 
al país y que no tienen documentación oficial de identificación colombiana.
Fuente: estimaciones de Agudelo et al. (2019), con base en el Formulario 530 de la 
DIAN y datos de la Aerocivil.
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colombiana, mientras que en 2018 aproximadamente cua-
tro de nueve viajeros fueron extranjeros (no colombianos) 
(Gráfico 32). 

Estas dinámicas sugieren que el país se está consolidando 
como destino turístico, puesto que no solo se ha observado 
un desempeño sobresaliente en los ingresos externos por 
viajes, sino que la composición de las llegadas de turistas 
internacionales ha cambiado, dependiendo cada vez más 
de personas de diversos orígenes geográficos y nacionali-
dades diferentes a la colombiana, cuyas llegadas no están 
supeditadas a vínculos familiares y/o fraternales. Además, 
Colombia ha ganado terreno en los mercados regionales de 
turismo, puesto que las tasas de crecimiento de los flujos de 
viajeros internacionales han superado al del promedio lati-
noamericano; sin embargo, los arribos anuales de turistas 
aún son bajos en la región y distan de los de México, Brasil, 
Chile o Argentina (Cuadro 3). 

Hay que mencionar que el crecimiento de las llegadas de 
viajeros internacionales a Colombia hace parte de una diná-
mica global de incrementos continuos en los flujos de via-
jeros, propiciados tanto por la mayor demanda de servicios 
turísticos como por la ampliación de la oferta de servicios de 
comunicaciones, transporte y financieros. No obstante, va-
rios elementos pudieron haber influido para que sus ritmos 
de expansión fueran más elevados, entre los que se encuen-
tran la ampliación de la oferta hotelera y de alojamientos, 
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la mayor conectividad aérea, los avances en las condiciones 
de seguridad interna, cambios en los precios relativos y la 
evolución de las relaciones comerciales del país. 

¿Qué explica la dinámica creciente de las llegadas de   
viajeros internacionales? 

Con el fin de comprender cuáles son los determinantes 
de la demanda internacional de servicios turísticos en 
Colombia, Agudelo et al. (2019) estimaron una ecuación 
gravitacional con un modelo de panel de datos para el pe-
ríodo 2001-2017, cuya variable dependiente es el número 
de viajeros que ingresan a Colombia según el país de ori-
gen. De acuerdo con los autores, la metodología de datos de 
panel y la variable dependiente escogida son comunes en la 
literatura académica especializada. En particular, la técnica 
de estimación (Hausman y Taylor, 1981) y la estrategia em-
pírica (v. g.: la formulación de ecuaciones de gravedad) son 
similares a las encontradas en Culiuc (2014). Adicional-
mente, la manera de construcción de las medidas de pre-
cios relativos y sustitutos se basaron en Dogru et al. (2017), 
mientras que las variables para modelar las preferencias de 
los turistas a la hora de emprender el viaje y elegir su desti-
no (como las de violencia interna, comercio y capacidad 
hotelera) en Culiuc (2014) y Naudé y Saayman (2005)33.

Las estimaciones se realizan para el total de los arribos de no 
residentes y, posteriormente, para colombianos y no colom-
bianos por separado34. Dentro de ese marco, la ecuación ana-
lizada tiene como variable endógena el número de turistas 
del país de origen y las variables exógenas se dividen en dos 
grupos, un vector de variables bilaterales entre Colombia y 
el país de origen (v. g.: precios relativos, precios sustitutos, 
comercio de bienes, número de giros de remesas), y varia-
bles de Colombia (v. g.: número de muertos por cada cien 
mil habitantes, sillas disponibles en vuelos internacionales 
directos a Colombia y número de habitaciones de hotel)35:

¿Qué indican los resultados? 

De acuerdo con los resultados presentados en el Cuadro 4, el 
flujo total de viajeros internacionales se incrementa cuando 
el tamaño de la economía de los países emisores es mayor 

33 En la literatura académica no se utiliza solamente el flujo de turis-
tas como variable dependiente, ni los modelos de datos de panel 
como única metodología de estimación. Por ejemplo, Vogt (2008) y 
Buisán (1995) implementan análisis de cointegración para estudiar 
la demanda de exportaciones de turismo en los Estados Unidos y 
España, respectivamente.

34 Las estimaciones se obtienen siguiendo la técnica de Hausman y 
Taylor (1981), la cual permite tener coeficientes de variables in-
variantes en el tiempo (p. e.: la distancia) y disminuir los sesgos 
producidos por multicolinealidad y por una posible incidencia del 
efecto individual no observado en las variables explicativas.

35 Para más detalle, revisar Agudelo et al. (2019).

y/o si estos están geográficamente más cerca de Colombia36. 
En otras palabras, aumentos en el ingreso de los viajeros, 
medidos por el PIB del país de origen, promueve la deman-
da de servicios turísticos en Colombia, mientras que ma-
yores costos de transporte asociados con el viaje la desin-
centiva. Un indicador de tales costos es la cercanía de cada 
país hasta Colombia pues, por ejemplo, los precios de los 
tiquetes aéreos y el tiempo de viaje se incrementan a mayor 
distancia; por esta razón, el turismo receptivo del país ha 
dependido, además de las llegadas desde Estados Unidos y 
España, de las de viajeros de los países vecinos y de la región.

Asimismo, las llegadas han respondido al fortalecimiento de 
las relaciones comerciales bilaterales del país, puesto que se 
incentivan los viajes por negocios; al aumento de colombia-
nos residentes en el exterior (aproximados con el número 
de giros de remesas) debido a que tienen vínculos afectivos 
y comerciales que hacen que visiten el país; a la disminución 
de la violencia interna porque influye en la percepción de 
seguridad37, y a la ampliación de la infraestructura en los 
servicios de alojamiento.  

Con relación a este último factor, vale la pena mencionar 
que el número de habitaciones de hoteles se aceleró desde 
el año 2003, entre otras razones, por incentivos tributarios 
a los establecimientos para la construcción de nuevas insta-
laciones o remodelación y ampliación de las existentes. Al 
mismo tiempo, otros tipos de establecimientos de hospeda-
je, como hostales y viviendas turísticas, crecieron significa-
tivamente durante los últimos años, en concordancia con las 
tendencias mundiales que están redefiniendo la prestación 
de servicios del sector turístico (por ejemplo, el posiciona-
miento de plataformas digitales para rentar habitaciones y 
apartamentos, tales como Airbnb y Booking).

Al considerar separadamente los viajeros internacionales 
no residentes entre colombianos y extranjeros, se encuen-
tra que las elasticidades de los determinantes son diferen-
tes, indicando que el motivo de viaje de los connacionales 
no se limitaría exclusivamente al de demandar servicios 
turísticos y se asociaría, en cambio, a los lazos establecidos 
con el país38 (Cuadro 4). Así, a la hora de viajar, la respues-
ta de los colombianos a los cambios en el ingreso es menor 
que la de los extranjeros, pero es más sensible a los costos 
de transporte; por otro lado, la evolución de los precios 
relativos, la infraestructura de los establecimientos de hos-

36 Es decir, las ecuaciones de gravedad son útiles para modelar los de-
terminantes de los arribos de viajeros internacionales.

37 Un incremento en los asesinatos, medido por la tasa de homicidios 
(de todo tipo excepto las muertes en batalla) por cada cien mil habi-
tantes, impacta negativamente la percepción de seguridad del país, 
generando mayor aversión a demandar servicios turísticos.

38 Entre otros, por visitas a sus familias y amigos en las diferentes re-
giones de origen. Más detalles se presenta en el recuadro 3 de este 
documento.
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Finalmente, para que Colombia pueda beneficiarse de los 
crecientes flujos mundiales de turistas40 y consolide su sec-
tor turístico como generador de divisas y dinamizador de 
la actividad económica, debe ampliar y mejorar la oferta 
turística, incrementando la calidad de la infraestructura 
de establecimientos de hospedaje y medios de transporte y 
adecuándola a las nuevas preferencias de los viajeros. Estas 
últimas, originadas en la mayor participación de población 
de la tercera edad, en la de las generaciones que usan plata-
formas tecnológicas para demandar servicios y en el trán-
sito global hacia economías que reduzcan las emisiones de 
carbono, entre otras (OCDE, 2018). 

 
2.6  Retos hacia adelante para exportar servicios

Como se describió, las exportaciones de servicios en Co-
lombia han tenido un comportamiento creciente en las úl-
timas dos décadas y, particularmente en viajes, se evidencia 
recientemente un fuerte vínculo con la demanda externa, 
principalmente con la economía de Estados Unidos. Ade-
más, las mejoras tecnológicas y la reducción de los cos-
tos de comerciar no solo permitieron que el país entrara 
a participar del comercio internacional de servicios, sino 
que evidenció la resiliencia de las exportaciones de servi-
cios ante choques en la economía, al mostrar crecimientos 
positivos desde el año 2003, incluso en períodos de crisis 
(Gráfico 27, panel B).

Sin embargo, esta dinámica, que es importante para los 
ingresos externos del país, no lo es tanto para la pro-
ducción de servicios, en la que, según las cifras de las 
Cuentas Nacionales (DANE), las exportaciones en 2018 
corresponden al 2,5% de la producción, en contraste con 
el promedio mundial que se ubica alrededor del 13% del 
PIB. A pesar de que las actividades de servicios son la 
principal fuente de producción y de empleo del país, al 
aportar el 63% del total nacional en 2018, su estructura 
productiva y el uso de los factores, como el capital hu-
mano y de TIC, limitan la capacidad exportadora de las 
firmas productoras de servicios41.

En primer lugar, dicha producción no solo está muy con-
centrada en servicios demandados por los hogares, sino 
que se caracteriza también por la baja participación de 
los servicios vinculados con la creación de valor y mayor 

40 La Organización Mundial del Turismo (OMT) estima que los flujos 
globales de viajeros continuarán presentando tasas de crecimiento 
sostenidas en la próxima década (OMT, 2017). Según esa organiza-
ción, el ritmo de expansión en el mundo será del 3,3% entre 2010 y 
2030, con crecimientos más acelerados hacia las economías emergen-
tes (4,4% en comparación con el 2,2% en las economías avanzadas).

41 De acuerdo con la matriz de utilización del DANE, para 2018 la pro-
ducción nacional de servicios se destina principalmente al consumo 
final (54%) y, en menor proporción, al consumo intermedio (42%), 
con lo cual la vocación exportadora es mínima (2,5%).

Cuadro 4 
Determinantes de las llegadas de viajeros internacionales

Mayores ingresos en los países de origen, el fortalecimiento de las relaciones 
bilaterales entre países, una mayor actividad migratoria, una disminución en la 
violencia interna, así como una mejor infraestructura representan efectos positivos 
en los arribos de viajeros internacionales a Colombia. En contraste, mayores 
distancias del país de origen tienen efectos negativos sobre la llegada de viajeros 
internacionales al país.

Total 
viajeros

Según nacionalidad
Colombianos Extranjeros

ln PIB países
0,69** 0,67** 0,91**

(0,18) (0,30) (0,36)

ln Distancia
-1,28*** -1,57*** -1,01

(0,25) (0,52) (0,62)

ln Índice de precios relativos
0,03 0,27 -0,29*

(0,09) (0,19) (0,14)

ln Índice de precios sustitutos
0,11 -0,15 0,32

(0,08) (0,11) (0,20)

ln Comercio en dólares ctes. de 
2010 (residuos)

0,14** 0,14 0,32**

(0,06) (0,13) (0,11)

ln Número de remesas (t-1)
0,11*** 0,12*** 0,08

(0,03) (0,03) (0,05)

Número de muertos por cada 
100m habitantes (conflicto)

-0,01*** -0,02*** -0,01

(0,00) (0,00) (0,01)

ln Número de sillas (t-1)
0,01 0,01 0,02

(0,01) (0,01) (0,02)

ln Número de habitaciones 
(t-1)/100m habitantes

0,86*** -0,15 1,67***

(0,21) (0,30) (0,51)

Constante
-3,15 3,35 -15,07**

(3,07) (4,21) (5,82)

Nota: *** estadísticamente significativo al 99%, ** al 95%, y * al 90%. Para mayor 
detalle véase el Anexo 3 de este documento. Del mismo modo, en Agudelo et al. 
(2019) se presentan cuatro especificaciones diferentes del modelo. En este cuadro se 
resumen los resultados de una de estas.
Fuente: Agudelo et al. (2019).

pedaje y alojamiento y la dinámica del comercio bilateral 
influyen solamente en la decisión de viaje de los extranje-
ros. Por último, no se encontró evidencia de algún grado 
de complementariedad entre el turismo hacia Colombia y 
hacia otros países de la región, pues las elasticidades aso-
ciadas con el índice de precios sustitutos39 son, en todos los 
casos, no significativas. 

39 El índice de precios sustitutos mide los precios en Colombia en rela-
ción con los precios en los países competidores (destinos turísticos 
alternativos a Colombia). 
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productividad, como los empresariales y de comunica-
ción. Por consiguiente, la estructura por usos de los ser-
vicios en Colombia difiere de la observada en países más 
desarrollados, con alta vocación exportadora, donde el 
consumo intermedio de servicios de mayor valor agre-
gado, como los empresariales, es más alto, así como su 
participación en las exportaciones.

Lo anterior refleja una producción de servicios volcada 
hacia el mercado interno y enfocada en la producción de 
servicios intensivos en capital humano poco calificado, 
que hace que la inserción de Colombia en las cadenas 
globales y regionales de valor sea baja y su valor agrega-
do en bienes de tecnología esté por debajo del promedio 
de la región (Blyde, 2014; Conpes 3866 de 2016). Adi-
cionalmente, en Colombia la productividad es baja42 y, a 
pesar de que entre 2001 y 2010 el sector servicios fue el 
que más contribuyó a incrementos agregados en la pro-
ductividad, está relativamente estancada y se ha basado 
más en la expansión del empleo que en el uso de capi-
tal y de tecnología (Conpes, 3866 de 2016). De hecho, 
la evidencia empírica sugiere la existencia en Colombia 
de una relación inversa entre productividad y empleo, en 
la mayoría de las actividades económicas, incluidos los 
servicios (ibíd., 2016). 

En cuanto al capital humano empleado en los servicios, 
los resultados de la encuesta anual de servicios del DANE 
permiten observar que el empleo que tiene menores ni-
veles de cualificación en las actividades de servicios es el 
que más pesa en la producción total y menos participa en 
las exportaciones, como son los servicios de correo, tele-
comunicaciones, sociales y de salud (Gráfico 33). Este re-
sultado coincide con el hecho de que, entre 2006 y 2016, 
la productividad total no ha cambiado para las activida-
des comparables43 e incluso ha caído en los servicios de 
telecomunicaciones y salud. 

Además, en aquellos servicios transversales que desem-
peñan un papel impulsor de las exportaciones, como son 
los servicios empresariales, profesionales, de informática 
y procesamiento de datos, la proporción de mano de obra 
con estudios superiores no supera el 60%, lo que es un 
síntoma de una oferta con bajos niveles de diversificación 

42 La OCDE estima que la productividad laboral en Colombia es baja, 
ya que en 2016 solo representó el 25% de la de Estados Unidos, y 
se ha estancado si se compara con el ritmo de cambio de la pro-
ductividad laboral en China, que se multiplicó 3,3 veces entre 2006 
y 2016 (OCDE. 2019. Production Transformation Policy Review of 
Colombia).

43 Hoteles y restaurantes, almacenamiento, comunicaciones y activi-
dades auxiliares de transporte, actividades inmobiliarias, empresa-
riales y de alquiler, educación superior privada, actividades relacio-
nadas con la salud humana – asistencia privada, entretenimiento y 
otros servicios –.

Gráfico 33 
Capital humano por sectores de servicios, 2017

El capital humano en el sector de servicios presenta una cualificación concentrada en 
el nivel técnico o secundaria.

Nota: a partir de la Encuesta de Innovación Tecnológica del DANE, se calculó la 
participación porcentual de cada nivel de educación en el respectivo sector de 
servicios.
Fuente: DANE (Encuesta de desarrollo e innovación tecnológica); cálculos propios.

y sofisticación, aún en las actividades potencialmente 
más complejas (Gráfico 33).

Esta baja participación de mano de obra con altos nive-
les de formación educativa se originaría en la existencia 
de brechas importantes de cantidad, pertinencia y cali-
dad. En cuanto a cantidad, el déficit más elevado está en 
los niveles de educación técnica y tecnológica, empleo 
que afecta principalmente las actividades de informática, 
investigación y desarrollo y, en menor medida, de teleco-
municaciones (Lora, 2015). Respecto a la pertinencia y ca-
lidad del capital humano, diversos estudios señalan que los 
programas de formación ofrecidos, incluidos los ofertados 
por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), varían 
en calidad y no contemplan los requerimientos de talento 
humano del mercado, tal que la formación brindada por 
el sistema educativo no cubre las habilidades requeridas 
por las empresas (Manpower Group, 2015; Observatorio 
Laboral para la Educación del Ministerio de Educación 
Nacional, 2014; Banco Mundial, 2015).

Ahora bien, de acuerdo con la revisión de la literatura inter-
nacional de servicios, la producción y el comercio exterior 
de servicios responden positivamente a la demanda externa 
e interna siempre y cuando las condiciones de oferta y de 
costos de comerciar lo permitan. Por ello, se argumenta que 
la exportación de servicios depende cada vez más de facto-
res que mejoren su competitividad. 

Desde el lado de la demanda, ello supone la puesta en prác-
tica de políticas públicas que fomenten el uso transversal de 
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Colombia en el exterior (72% del ingreso primario en los 
últimos diez años) y las de inversiones de cartera y deuda 
externa (15%), así como en el rendimiento asociado con 
los activos de reserva (12%) y la remuneración a los em-
pleados (1%).

Las remesas de trabajadores y la renta de las inversiones 
directas de Colombia en el exterior (IDCE) constituyen la 
principal fuente de ingresos externos diferentes a los vincu-
lados con las exportaciones de bienes y servicios. Tal como 
se mencionó en la sección introductoria, este tipo de recur-
sos ha venido incrementando su importancia en las cuentas 
externas y ha contribuido a la amortiguación de los desba-
lances externos del país. Estos ingresos dependen, en parte, 
del acervo de capital para el caso de la renta de la IDCE, y 
de la población colombiana residente en el exterior para el 
caso de las remesas de trabajadores. Lo anterior genera un 
trade off para la economía colombiana debido a que par-
te de los factores de producción (capital y trabajo) no se 
utilizan en el país, lo que tiene repercusiones sobre el PIB 
potencial. Estas características limitan el crecimiento soste-
nido de estos ingresos externos en largo plazo y su aporte a 
la mitigación del déficit en la cuenta corriente.

Ingreso secundario: remesas de trabajadores y otras   
transferencias corrientes
 
Los ingresos por remesas de trabajadores son relevantes 
para la economía colombiana, ya que han venido crecien-
do en los últimos años. Estas transferencias internacionales 
llegaron a representar el 13,7% de las exportaciones totales 
de bienes y servicios en 2019. Para ese mismo año casi que 
se triplicaron las exportaciones de café y superaron las ex-
portaciones de carbón en un 20%. Además, las remesas han 
sido un ingreso complementario de los hogares, con lo cual 
fueron equivalentes al 3% del consumo de las familias en 
2019 (Gráfico 34).

Las remesas de trabajadores están determinadas por el fe-
nómeno migratorio y por los vínculos de los migrantes con 
su país de origen (Mejía, 2006). Según las estadísticas inter-
nacionales de Naciones Unidas (2017) y las cifras de pobla-
ción del DANE, la migración internacional de colombianos 
se ha dinamizado y consolidado en el tiempo, con lo cual 
el número de migrantes como proporción de la población 
casi que se duplicó en las últimas tres décadas hasta alcanzar 
cerca del 5,6% en 2017. Los países de destino tradicional 
de la migración incluyen a Estados Unidos, otros de la re-
gión (Venezuela, Ecuador y Panamá) y algunos en Euro-
pa (España, Reino Unido e Italia). Más recientemente se 
ha observado el surgimiento de otros destinos ubicados 
en el sur del continente, en particular Chile y Argentina 
(Garavito et al., 2019)46.

46 Véase el Recuadro 3 de este documento.

los servicios en otros sectores de la economía44, aprovechan-
do su alta elasticidad de respuesta a la demanda (encade-
namientos hacia adelante). También es conveniente que el 
acceso a estos servicios se dé en condiciones de competen-
cia, calidad y costos favorables, de manera que los servicios 
contribuyan a elevar la productividad sin que el precio del 
bien o servicio final se vea afectado de manera significativa. 
No obstante, la evidencia muestra que en Colombia existen 
cuellos de botella, tales como la calidad de la oferta de capi-
tal humano.

Por consiguiente, la condición actual de producción de 
servicios en Colombia obedece a niveles bajos de diversi-
ficación y sofisticación, consistentes con una producción 
de servicios volcada al mercado interno y destinada prin-
cipalmente al consumo final de los hogares, caracterizada 
por uso de capital humano poco calificado y con una amplia 
brecha entre la oferta y la demanda laboral, lo cual limita la 
mayor inserción en el mercado internacional de servicios. 

 
3. Otros ingresos externos45

Los otros ingresos externos los conforman las transfe-
rencias corrientes (ingreso secundario) y los ingresos por 
renta de los factores (ingreso primario). Las transferencias 
corresponden al suministro de dinero o bienes sobre los 
que no se obtiene a cambio un valor económico. Estas se 
componen de las remesas, que son las ayudas enviadas por 
los colombianos no residentes a sus familias en el país (71% 
de las transferencias en los últimos diez años); donaciones 
desde el exterior recibidas por entidades públicas, el gobier-
no central, organismos no gubernamentales e instituciones 
sin ánimo de lucro (21%); y las indemnizaciones recibidas 
por siniestros pagadas por aseguradoras del exterior (8%). 

Por su parte, el ingreso primario o renta factorial consiste 
en el pago realizado por no residentes por la utilización de 
factores productivos (capital y trabajo) de propiedad de resi-
dentes colombianos. Los ingresos externos incluidos en este 
rubro se originan en las rentas de las inversiones directas de 

44 En este sentido, el Conpes 3866 de 2016 que contiene la Política de 
Desarrollo Productivo, plantea la transferencia de conocimiento y 
tecnología como una de sus estrategias para aumentar la productivi-
dad y diversificación de la producción y lograr mayor inserción en el 
mercado internacional, señalando que la baja adopción tecnológica 
del país limita a, su vez, el desarrollo de otros sectores (Departamento 
Nacional de Planeación. Documento Conpes 3866 de 2016.: “Política 
nacional de desarrollo productivo”, secciones 4.1. y 5.3.

45 Esta sección se elaboró principalmente con base en los siguientes 
documentos de investigación: Garavito et al., (2019), “Migración 
internacional y determinantes de las remesas de trabajadores en 
Colombia”, Borradores de Economía, núm. 1066, Banco de la Re-
pública de Colombia, y Martínez et al. (2019). “La inversión direc-
ta de Colombia en el exterior (IDCE) y su renta: determinantes y 
dinámica reciente”, Borradores de Economía, núm. 1068, Banco 
de la República de Colombia.
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cubrir gastos básicos del hogar, tienden a ser contracíclicos 
en relación con el PIB y están asociados con el objetivo del 
migrante de ayudar a sus familias en el país de origen.  

Adicionalmente, algunos modelos teóricos microfunda-
mentados (Vargas-Silva y Huang, 2006) plantean que los 
montos de remesas enviados por los migrantes dependen 
de sus propios ingresos y de los ingresos del hogar de ori-
gen, los cuales son tenidos en cuenta dentro de la restric-
ción presupuestal del migrante al momento de maximizar 
su función de utilidad, la cual incluye el bienestar de los 
receptores de estos recursos. Dichos determinantes de las 
remesas de trabajadores se pueden aproximar utilizando 
variables macroeconómicas49. En efecto, con base en lo 
planteado por Garavito et al. (2019), se estimó un modelo 
VEC con restricciones que utiliza información trimestral y 
cubre el período 1994-2018 (Anexo 4). El modelo incluye 
las remesas de trabajadores en dólares corrientes, el acer-
vo de los migrantes colombianos en el exterior, el ingreso 
del hogar que recibe las remesas (variable proxy: PIB real 
de Colombia), el ingreso del migrante (variable proxy: PIB 
real externo), la capacidad adquisitiva del migrante (varia-
ble proxy: inflación externa) y la capacidad adquisitiva de los 
recursos remitidos (variable proxy: tasa de cambio nominal 
ponderada del peso colombiano frente a las monedas de los 
principales países remitentes). 

Los resultados muestran que las remesas de trabajadores se 
incrementan frente a choques positivos del PIB externo y 
del acervo de migrantes. Esto refleja el hecho de que una 
mayor cantidad de migrantes que desarrollan sus activida-
des productivas en un entorno de mejor crecimiento econó-
mico, que a su vez beneficia sus ingresos, tienden a enviar 
un mayor monto de remesas a Colombia. Es importante 
destacar que la respuesta de las remesas frente al choque 
migratorio presenta un rezago debido a que el migrante 
necesita tiempo para adaptarse al país de destino antes de 
remitir recursos. Por otra parte, choques positivos en el PIB 
de Colombia, que podría reflejar mejoras en los ingresos del 
hogar receptor de las remesas, tienden a reducir el envío de 
este tipo de recursos (Gráfico 35).

En cuanto a las transferencias corrientes diferentes a las 
remesas de trabajadores, estas ascendieron a USD 2.892 m 
en 2019, aproximadamente dos veces más que en 2010 
(USD 1.626 m), con un crecimiento promedio anual del 
6,6%. Estos ingresos se originaron en las donaciones en-
viadas por cooperación internacional que fueron recibidas 
por organismos no gubernamentales, el gobierno central y 
entidades sin ánimo de lucro del país (72% en el período 
2010-2019), y en las indemnizaciones por siniestros paga-
das por aseguradoras del exterior (28%).

49 Moussir y Tabit (2016); Coulibaly (2009); Siegfried y Schiopu (2006); 
Chami et al. (2005).

Gráfico 34 
Importancia de las remesas en las cuentas económicas de Colombia 

En cuanto a los diferentes indicadores económicos, en los últimos años las remesas 
han ganado importancia como fuente de ingresos externos.
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Nota: corresponde a la relación entre los ingresos de remesas y diferentes indicadores 
económicos (PIB nominal, consumo de hogares, ingresos corrientes, exportaciones de 
bienes y servicios, exportaciones de café, exportaciones de carbón y exportaciones de 
petróleo). Todas las cifras fueron previamiente convertidas a dólares.
Fuente: Banco de la República; cálculos propios.

Por su parte, la decisión de los migrantes de remitir recursos 
a su país de origen puede responder a diferentes motivacio-
nes que han sido identificadas en la literatura (Rapoport y 
Docquier, 2006). Dentro de estas motivaciones se cuentan 
el altruismo, el motivo de intercambio, el suavizamiento 
del consumo en el tiempo, la inversión, el motivo herencia, 
entre otros. Para el caso colombiano, el altruista podría ser 
una motivación importante para el envío de remesas de tra-
bajadores, debido a que diferentes encuestas47 y estudios48  
señalan que esos recursos son recibidos en su mayoría por 
los familiares del migrante, se utilizan principalmente para 

47 Gran encuesta integrada de hogares (DANE, 2008 y 2016), y Encues-
ta de la Banca de las Oportunidades (2016).

48 Garavito et al. (2019); Gaviria y Mejía (2005); Garay y Medina (2008); 
Garay y Rodríguez (2005); BID (2004).
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Gráfico 35         
Funciones impulso-respuesta de las remesas frente a choques en las variables del sistema

Choques positivos del PIB externo y de la cantidad de migrantes incrementan el valor total de las remesas, mientras que choques positivos del PIB colombiano lo disminuyen.

A.                 PIB externo                                                                                             B.                   IPC externo 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.  Tasa de cambio                                                                                               D.                   PIB colombiano 
                                                                                                                                                                                                                                                                    

E.                  Migrantes                                                                                                        F.                    Remesas                                                                                                                
                                    

Nota: impulsos-respuesta producidos por un modelo VEC; los detalles con respecto a la especificación, estimación y robustez de sus resultados se encuentran en el Anexo 4 y 
Garavito et al. (2019). Intervalos con el 90% de confianza.
Fuente: Garavito et al. (2019).
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Estos recursos representaron en promedio el 3% de los in-
gresos corrientes en los últimos diez años y tuvieron su 
mayor contribución en 2019 (4,2%). A pesar de su baja 
participación en las cuentas externas del país, estas trans-
ferencias han representado una fuente creciente y continua 
de ingresos y han contribuido a reducir el déficit corriente. 
Además, una parte de estas generó recursos por coopera-
ción internacional para financiar programas económicos, 
sociales y ambientales en los sectores más vulnerables del 
país, y otra parte correspondió a indemnizaciones por si-
niestros50 ocurridos en Colombia que fueron asegurados 
por compañías colombianas y reasegurados con el exte-
rior, reduciendo así el riesgo de impago.

Ingreso primario: renta de la inversión extranjera directa y de 
otras inversiones de Colombia en el exterior 
 
Los residentes en el país han acumulado activos financie-
ros en el exterior que generan un retorno y contribuyen a 
la dinámica de los ingresos externos. En 2019, según las 
cifras de la posición de inversión internacional, el acervo 
de estas inversiones ascendió al 57% del PIB y generó in-
gresos externos por USD 6.934 m. Dentro de estos activos 
se destacan la inversión directa, las reservas internaciona-
les y las inversiones de cartera (Gráfico 36).

Estos activos generaron una rentabilidad implícita agrega-
da del 3,7% y equivalente al 2,15% del PIB, cifra que ha va-
riado en el tiempo y depende del retorno de las inversiones 
financieras y del desempeño de las empresas que operan 
en el exterior y que reciben los capitales de los residentes 
en Colombia (Gráfico 37). De estos ingresos, la mayor pro-
porción proviene de las inversiones directas (Gráfico 36) y 
en menor proporción de las inversiones de cartera y de las 
reservas internacionales. De esta forma, en el resto de esta 
sección se realiza un análisis detallado de la evolución y 
composición de la rentabilidad asociada con las inversio-
nes directas.

Los ingresos externos por concepto de la rentabilidad de 
inversiones directas de Colombia en el exterior (IDCE) 
se originan en el acervo de capital que residentes del país 
poseen en el exterior.  El saldo51 de esta inversión pasó de 
USD 2.800 m en el año 2000 a USD  63.847 m en 2019. Este 
incremento ha convertido a la IDCE en el principal activo 
externo del país, al representar alrededor de la tercera par-
te del total de activos externos. Al mismo tiempo, la renta 
de estas inversiones también se ha incrementado, al pasar 
de USD 31 m en el año 2000 a USD 4.373 m en 2019. Esta 
renta abarca el monto de las utilidades y ganancias que los 

50 Cuando ocurre alguno de los hechos asegurados que se contemplan 
en las pólizas de seguros.

51 El saldo de la inversión directa se estima acumulando los flujos 
anuales de la IDCE desde 1967 hasta 1994, y los flujos trimestrales 
de la IDCE desde 1994 hasta el cuarto trimestre de 2019.

Gráfico 37 
Ingreso primario: renta de las inversiones en el exterior

La inversión directa es el componente más importante de los ingresos externos en 
la cuenta de ingreso primario. En los últimos años la inversión de cartera ha tomado 
mayor relevancia como generador de renta.

Nota: participación de las principales componentes del ingreso primario divididos 
por el PIB a precios corrientes en dólares.
Fuente: Banco de la República, cálculos propios.

Gráfico 36 
Acervo de activos de residentes colombianos en el exterior 
(millones de dólares)

La inversión directa se destaca como el principal activo externo de los colombianos, 
seguido por los activos de reserva, la inversión de cartera y otra inversión.

Nota: corresponde a la estructura y valor de los rubros que componen el acervo de 
activos externos en la posición de inversión internacional.
Fuente: Banco de la República; cálculos propios.
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inversionistas colombianos han recibido por sus inversio-
nes en el exterior, y se han convertido así en una fuente de 
mayores ingresos externos para el país. 
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Al analizar la desagregación por actividad económica, se 
identifica que, con corte a diciembre de 2019, la IDCE está 
representada en cuatro actividades económicas (87% en 
conjunto): sector financiero (30%), industria (23%), pe-
tróleo y minas (21%) y suministro de electricidad, gas y 
agua (13%). En cuanto al destino geográfico52, la mayoría 
se localiza en América (77%) y Europa (22%). De hecho, se 
observa que estas inversiones se destinan principalmente 
a países que son cercanos geográfica y culturalmente (Pa-
namá, Chile, México, Perú, Guatemala, entre otros países 
latinoamericanos) o a economías de gran tamaño (Estados 
Unidos, España, Inglaterra). 

Por otra parte, la IDCE se ha caracterizado por una mayor 
utilización de las participaciones de capital como instru-
mento financiero. De hecho, el 77% de dicha inversión se 
ha realizado mediante la adquisición de acciones, entre 
tanto la reinversión de utilidades representa el 20% y los 
préstamos entre filiales el restante 3%. No obstante, a par-
tir de 2014 la reinversión de utilidades ha aumentado su 
importancia como instrumento mediante el cual se realiza 
la IDCE. Este hecho se debe tanto a decisiones intrafirma, 
como a las mayores ganancias y rentabilidad de estas in-
versiones en los últimos años. 

Además del acervo de capital en el exterior, la literatura ha 
identificado diferentes determinantes de la renta de estas 
inversiones, dentro de los que se destacan los relacionados 
con factores macroeconómicos, sectoriales e intrafirma. 
En cuanto a las condiciones macroeconómicas que influ-
yen en la renta de la IDCE, se destacan la demanda interna 
y externa de la economía receptora de la inversión, su in-
fraestructura y la disponibilidad y costos de los factores de 
producción. A su vez, la tributación y la regulación tam-
bién tienen un papel relevante (Martínez et al., 2019). 

 
4. Conclusiones

Este artículo contribuye al análisis de la dinámica, compo-
sición y determinantes de los ingresos externos del país. La 
evidencia revela que la composición de los ingresos exter-
nos ha estado marcada por el predominio de los ingresos 
por exportaciones de bienes, que responden por el 70% del 
total, seguidos por los provenientes de las ventas externas 
de servicios, con una participación inferior al 15%, y aque-
llos de transferencias corrientes y rendimientos originados 
por las inversiones de Colombia en el exterior. De esta ma-
nera, el desempeño exportador de bienes y servicios son 
claves y determinan la evolución de la cuenta corriente del 
país. 

52 El país de destino corresponde al país de residencia de la empresa 
que recibe la inversión. 

Como se describió, las exportaciones de bienes y de ser-
vicios se han caracterizado, estructuralmente: 1) por su 
bajo nivel, que ha crecido temporalmente en episodios 
de altos precios internacionales de las materias primas; 
2) por su reducida participación en el comercio mundial, 
y 3) su alta concentración en destinos, en empresas y en 
la exportación de materias primas y de servicios tradi-
cionales (viajes y transporte), de baja intensidad tecno-
lógica. Ello se traduce en una mínima participación de 
Colombia en el panorama mundial del comercio, la cual 
es distante de los indicadores que registran economías la-
tinoamericanas de similares características y, más aún, de 
países europeos más desarrollados. 

Los estudios que ilustran los determinantes de la evolu-
ción de las exportaciones de bienes agroindustriales y de 
servicios encuentran que la demanda externa y, en menor 
medida, la tasa de cambio, contribuyen a explicar el li-
mitado desempeño exportador colombiano. La demanda 
externa, además de ser un factor exógeno, presenta una 
alta concentración en países, entre ellos Estados Unidos, 
Ecuador y Venezuela, cuya capacidad de compra ha sido 
afectada por diversas coyunturas de bajo crecimiento o 
que han implicado el cierre de mercados, como ocurrió 
con el mercado venezolano a mediados de la década de 
los años dos mil. En cuanto a la tasa de cambio, la eviden-
cia sugiere que ella influye sobre la exportación de bienes, 
pero su relevancia es menor frente a la de la demanda 
externa.

De manera reciente, los estudios que han abordado la 
relación entre demanda externa, tasa de cambio y creci-
miento exportador encuentran que un obstáculo funda-
mental, que limita una respuesta adecuada de las expor-
taciones a estos estímulos, es la alta protección brindada 
a la producción de bienes agroindustriales. Ello tiene lu-
gar principalmente con el uso intensivo de medidas no 
arancelarias que elevan los costos de producción locales. 
Lo anterior, aunado a la falta de coordinación interins-
titucional y a las deficiencias en los servicios logísticos, 
aduaneros y a las fallas de infraestructura terrestre, con-
forman un conjunto de factores que hacen más rentable y 
viable vender en el mercado interno que exportar. 

Dados sus fuertes encadenamientos hacia adelante, los 
servicios están llamados a elevar la eficiencia y la pro-
ductividad de los sectores en donde son empleados. Sin 
embargo, ello requiere que desde la demanda se exija 
una oferta de servicios que incorpore un mayor uso de 
tecnología, conocimiento e innovación y que cumplan 
con estándares de calidad internacionales. El análisis de 
los factores que explican la evolución de los ingresos ex-
ternos asociados con la exportación de servicios revela 
similitudes y algunas diferencias con los determinan-
tes de las exportaciones de bienes; responden por igual 
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y de manera positiva a una mayor demanda externa y, 
en menor medida, a los cambios en sus precios relativos 
originados en variaciones de la tasa de cambio, pero se 
diferencian en el mayor uso que de ellos se hace como 
insumo intermedio para la producción. 

En el caso colombiano los datos sobre la demanda reve-
lan una estructura productiva de servicios concentrada 
en aquellos destinados al consumo final por parte de los 
hogares (principalmente transporte, comercio, restau-
rantes y hoteles, salud, educación y gobierno) y, en me-
nor medida, en la producción de servicios empresariales 
o modernos.  Colombia se caracteriza por el bajo consu-
mo intermedio de servicios, incluso en los considerados 
transversales a la economía (p. e.: comunicaciones, trans-
porte y financieros) en los que se registran altos precios 
que limitan su consumo interno y sus exportaciones. Lo 
anterior estaría reflejando una producción poco eficien-
te. Al ser servicios transversales a toda la economía, sus 
costos de prestación afectan la estructura de costos de las 
actividades en que son utilizados, lo que desestimula su 
uso y afecta la competitividad general de la economía. 
Adicionalmente, la producción de servicios más especia-
lizados enfrenta restricciones de oferta de mano de obra 
calificada y de acceso a financiamiento. 

En general, la alta protección que se deriva de la política 
comercial promueve un crecimiento económico desba-
lanceado, concentrado mayoritariamente en la demanda 
interna y solo marginalmente en la demanda externa. 
Esto hace que la actividad económica en Colombia de-
penda primordialmente de las variaciones del consumo 
y en menor medida de la inversión, dejando al mercado 
externo un papel secundario. Las implicaciones de esta 
estructura de crecimiento económico son tangibles en 
la actualidad, debido a que, pese a la depreciación real y 
nominal del peso, la recuperación económica ha venido 
acompañada de un deterioro de la cuenta corriente y un 
incremento de la deuda externa del país. 

La evidencia empírica disponible encuentra una relación 
positiva entre la reducción de barreras arancelarias y no 
arancelarias y el crecimiento de las exportaciones de bie-
nes y de servicios. Además, se documenta la existencia de 
un vínculo entre la diversificación de las exportaciones 
de bienes y el aumento de la producción y de la expor-
tación de servicios. De modo que una política comercial 
que reduzca las barreras al comercio de bienes beneficia-
rá también al comercio exterior de servicios. Como acti-
vidad económica, los servicios son determinantes en la 
evolución del PIB, al representar más del 56% de este y, 
en tanto que empleadores intensivos de mano de obra, 
son al mismo tiempo una fuente estratégica de creación 
de valor. Ello significa que promover el crecimiento de 
los servicios contribuiría a acelerar el crecimiento eco-

nómico, pero no solo a partir del dinamismo de la de-
manda interna sino también, y de manera cada vez más 
relevante, del impulso proveniente del mercado externo. 
Ello requiere cambios estructurales que involucren tanto 
una política comercial orientada hacia la reducción de las 
barreras al comercio y de los costos que estas conllevan, 
como también de cambios de fondo en el enfoque de la 
política económica. 

Como señalan diversos organismos internacionales, 
como la OCDE (2019) y el Foro Económico Mundial, las 
reformas estructurales requieren ser apuntaladas por una 
política macroeconómica creíble y por la estabilidad de 
sus instituciones. Con los cambios se pueden aprovechar 
mejor las ventajas que le brinda al país su ubicación geo-
gráfica, los tratados comerciales vigentes, la riqueza de 
climas, recursos hídricos y de tierras, cambios orienta-
dos a priorizar la producción de bienes agrícolas e in-
dustriales en los que la incorporación de servicios, espe-
cialmente de servicios modernos, contribuyan a generar 
su transformación en bienes de mayor valor agregado, 
producidos en mercados más integrados y competitivos. 

La puesta en práctica de este cambio estructural supone 
la formulación de una política de desarrollo económico 
que contemple acciones en múltiples frentes, como el de 
política comercial, de educación, de ciencia y tecnología, 
de telecomunicaciones, de inversión y uso eficiente de la 
infraestructura vial y portuaria, y de acceso a recursos 
que financien en condiciones atractivas la transforma-
ción de las actividades productivas básicas en otras más 
elaboradas. Estas acciones deben acompañarse de articu-
lación y eficiencia institucional y de un sistema de ges-
tión y de monitoreo real de los progresos obtenidos en el 
cumplimiento de las metas fijadas para el corto, mediano 
y largo plazos. Todo ello contribuirá a crear una base pro-
ductiva más diversificada, competitiva y, por tanto, más 
exportable, que brindará al país la posibilidad de generar 
ingresos externos más estables y menos concentrados en 
la exportación de bienes y servicios tradicionales.

Las razones que justifican la necesidad de incrementar 
el monto y reducir la volatilidad de los ingresos externos 
son múltiples y de naturaleza estructural: al ser un com-
ponente fundamental del ingreso nacional, los ingresos 
externos determinan la capacidad de gasto y de ahorro 
e inversión de una economía. Así mismo, al influir sobre 
la capacidad de inversión, impactan las posibilidades de 
acumulación de capital y de crecimiento potencial de un 
país, como también afectan los precios relativos a través 
de la fluctuación de la tasa de cambio y, de esta mane-
ra, distorsionan la economía en su conjunto. Cuando 
la escasez de ingresos externos es estructural, así como 
también el déficit de la cuenta corriente que generan, la 
valoración de riesgo de una economía se deteriora y, por 
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tanto, hace menos favorable y más difícil su acceso al cré-
dito y a la inversión. 

Colombia enfrenta un reto importante consistente en 
cambiar las fuentes que históricamente han impulsado su 
crecimiento económico; la política pública que fomenta-
ba, mediante la protección, un enfoque productivo cen-
trado en el mercado interno bajo la forma de consumo 
y, en menor medida de inversión, debe ahora darle más 

importancia al mercado externo sustentado en reformas 
estructurales que promuevan la competencia y faciliten 
el comercio. Gracias a ello, los períodos de recuperación 
económica no solo implicarán un crecimiento importa-
dor, con el consiguiente deterioro de la cuenta corriente y 
el aumento de la deuda externa del país, sino que también 
fomentarán un crecimiento de las exportaciones y, por 
tanto, de los ingresos externos que ayuden a financiar la 
demanda de bienes y de servicios importados. 
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Recuadro 1 

 
La balanza de pagos es el registro estadístico que consolida las 
transacciones externas reales y financieras de una economía 
con el resto del mundo durante un período determinado. Se 
desagrega en dos grandes cuentas: cuenta corriente y cuenta 
financiera, las cuales registran las transacciones externas de re-
cursos reales y de flujos de capital o financieros. 

La cuenta corriente se divide en tres grandes componentes: bie-
nes y servicios, renta de los factores (ingreso primario) y trans-
ferencias corrientes (ingreso secundario). Particularmente, en 
ella podemos encontrar las fuentes de los ingresos externos 
(corrientes) recibidos por un país. Con el fin de tener un ma-
yor entendimiento sobre esta cuenta, en este recuadro se realiza 
una breve explicación de su estructura y sus resultados.

La suma de todos los ingresos (egresos) generados en cada una 
de las cuentas da como resultado el total de ingresos (egresos) 
externos corrientes de la economía. El Cuadro R1.1 resume su 
estructura.

 
1. Cuentas de bienes y servicios
En esta cuenta se registran de manera separada las transaccio-
nes de mercancías y de servicios que efectúa una economía con 
el resto del mundo, según se presenten como ingresos (expor-
taciones) o como egresos (importaciones). En la categoría de 
bienes se incluyen por definición “aquellos artículos físicos y 
producidos sobre los cuales se pueden establecer derechos de 
propiedad y cuya propiedad económica puede ser traspasada 
de una unidad institucional a otra mediante transacciones” 
(FMI, 2009), que transan los residentes de una economía con el 
resto del mundo. Entre estos se destacan las mercancías genera-
les, los bienes en compraventa y el oro no monetario53.

Por su parte, los servicios son “el resultado de una actividad 
productiva que modifica el estado de las unidades consumidas 
o facilita el intercambio de productos o activos financieros” 
(FMI, 2009). En general, y dada su naturaleza, la exportación 
e importación de servicios crece a medida que se intensifica 
el comercio de bienes, de servicios y las actividades financie-
ras54. La medición del comercio exterior de servicios abarca una 
gama amplia que se agrega en doce categorías, destacándose un 
primer grupo denominado servicios básicos, que agrupa los de 

53 Para un mayor detalle de mercancías generales, bienes en compra-
venta y oro no monetario véase Manual de Balanza de Pagos, sexta 
edición, párrafo 10.13, 10.41 y 10.50, respectivamente.

54 Manual de Balanza de Pagos, sexta edición, párrafo 10.8.

transporte internacional de mercancías y de personas, donde 
se incluyen, principalmente, los ingresos y egresos derivados 
de la movilización aérea de pasajeros y de fletes internaciona-
les; así como los incluidos en el rubro de viajes, que registra 
el gasto que los viajeros efectúan durante sus estadías en otras 
economías. 

Un segundo grupo de servicios, definidos como modernos, son 
característicos de economías en donde la actividad de los sec-
tores de servicios y, en menor medida, de manufactura, jalonan 
el crecimiento y se asocian con un uso más intensivo de tecno-
logías de la información55, servicios informáticos56 y de comu-
nicación57, los cuales contribuyen a facilitar y reducir el costo 
del intercambio internacional de bienes y servicios. También, 
se incluyen los prestados a las empresas, los cuales se  desa-
gregan en tres subgrupos: 1) investigación y desarrollo (I+D); 
2) los servicios profesionales y de consultoría de gestión em-
presarial58, y 3) los servicios técnicos, relacionados con el co-
mercio y otros empresariales. Finalmente, dentro del resto de 
servicios también se incluyen los de construcción, seguros y 
pensiones, financieros, personales, culturales y recreativos, los 
servicios de manufactura sobre insumos físicos pertenecientes 
a otros, y por último los de mantenimiento y reparaciones.

 
2. Cuenta de la renta de los factores
También llamada de ingreso primario, registra los ingresos por 
la cesión y los egresos por el uso de factores productivos, capital 
y trabajo al resto del mundo. Para el caso de la renta derivada 
del suministro de capital hacia o desde el resto el mundo, o ren-
ta de la inversión, esta puede darse bajo la forma de inversión 
directa, particularmente mediante las utilidades generadas por 

55 Tales como suministro de acceso a internet, emisión o transmisión 
de sonidos, imágenes, datos u otra información por diferentes me-
dios, incluido el correo electrónico, entre otros.

56 Los servicios informáticos, por su parte, incluyen los relacionados 
con los equipos de computación y sus programas informáticos, así 
como los servicios de procesamiento de datos. 

57 Incluye el suministro de noticias, fotografías y artículos a la prensa 
por parte de agencias de noticias y otros, así como los servicios de 
diseño, almacenamiento y divulgación de bases de datos, ya sea en 
línea o en portales de búsqueda en internet, entre otros.

58 El segundo grupo comprende los servicios jurídicos, tributarios, 
administrativos y de relaciones públicas, publicidad y encuestas de 
opinión. El tercer grupo comprende los servicios arquitectónicos, 
de ingeniería, científicos y otros técnicos, mineros, agrícolas y am-
bientales, arrendamiento de explotación (operativo), compraventa y 
los relacionados con el comercio y otros servicios empresariales.

 
 Una breve aproximación a la estructura de la cuenta corriente
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Cuadro R1.1 
Estructura de la cuenta corriente

La cuenta corriente se compone de tres cuentas principales: 1) bienes y servicios, 2) renta de los factores y 3) transferencias corrientes

Cuenta corriente (A+B+C) ó (IC - EC)

Ingresos corrientes (IC) = ingresos bienes y servicios + ingresos renta de los factores + ingresos transferencias corrientes

Egresos corrientes (EC) = egresos bienes y servicios + egresos renta de los factores + egresos transferencias corrientes

A. Bienes y servicios (1+2) B. Renta de los factores (3+4) C. Transferencias corrientes (5+6)

1. Bienes (I-E) 3. Renta de la Inversión (I-E) 5. Remesas de trabajadores (I-E)

Ingresos (exportaciones) Ingresos Ingresos

Egresos (importaciones) Egresos Egresos

2. Servicios (I-E) 4. Remuneración a empleados (I-E) 6. Otras transferencias (I-E)

Ingresos (exportaciones) Ingresos Ingresos

Egresos (importaciones) Egresos Egresos

las filiales de las empresas inversoras; de inversión de cartera, 
por medio de los intereses generados en las inversiones de 
portafolio y de los dividendos generados por la inversión en 
acciones; de otra inversión, principalmente bajo la forma de 
intereses recibidos o pagados por préstamos externos, y por las 
ganancias asociadas a la posesión de activos de reserva. Para 
el caso de las rentas asociadas con el factor trabajo, se tiene en 
cuenta la remuneración a los empleados que aportan al proceso 
productivo de una economía distinta a la de su residencia. 

 
3. Cuenta de transferencias corrientes
También llamada de ingreso secundario, registra las transaccio-
nes que corresponden al suministro de un bien, servicio, activo 
financiero u otro activo no producido entre economías, sin ob-
tener a cambio otro artículo de valor económico. Dos grandes 
cuentas abarcan a las transferencias corrientes: las transferen-
cias personales, cuyo rubro más importante son las remesas 
de trabajadores y las otras transferencias corrientes, dentro de 
las cuales se registran, además del pago o recibo de impuestos, 
contribuciones y prestaciones sociales, la cooperación inter-
nacional y los pagos recibidos o pagados por primas netas de 
seguros e indemnizaciones por siniestros. La cuenta del ingreso 
secundario se desagrega de acuerdo con el agente que recibe 
o realiza la transferencia: 1) el gobierno general y 2) las socie-
dades financieras, no financieras, hogares e instituciones sin 
ánimo de lucro.

 
4. Sobre los resultados de la cuenta corriente
La desagregación entre ingresos y egresos de cada uno de los 
componentes de la cuenta corriente permite calcular, para 
cada cuenta, estados superavitarios, deficitarios o equilibrados 
durante un período determinado. En términos agregados, la 
cuenta corriente presenta un superávit (déficit) cuando la suma 
de las exportaciones de bienes y servicios más los ingresos reci-
bidos del resto del mundo por renta de factores y transferencias 

corrientes es superior (es inferior) al valor de las importaciones 
y egresos pagados por los mismos conceptos.

El balance de ingresos y egresos de la cuenta corriente refleja 
la escasez o abundancia de ahorro que tiene un país para fi-
nanciar su economía. Un superávit en la cuenta corriente se 
traduce en la capacidad de prestar recursos (ahorro) al resto 
del mundo, en tanto que un déficit significa una necesidad de 
financiamiento externo de la economía local. Cuando una eco-
nomía presenta déficit, la necesidad de obtener ingresos exter-
nos aumenta, principalmente a través de las exportaciones de 
bienes y servicios, de manera que el costo asociado al uso de los 
recursos externos pueda ser financiado. En caso contrario se 
crea un círculo vicioso entre la necesidad de financiar el déficit 
y su costo externo asociado.

El Gráfico R1.1 muestra la evolución de los resultados de la 
cuenta corriente y sus principales componentes para Colom-
bia. En los últimos quince años se observa una tendencia cre-
ciente del déficit, cuyo nivel se reduce después de 2015 ubi-
cándose entre el 3,3% y el 4,3% del PIB. Este comportamiento 
ocurrió en un contexto de un continuo crecimiento económico 
que registra una tasa de incremento del 4% en promedio anual, 
jalonado principalmente por la dinámica de la demanda inter-
na, parte de la cual se tradujo en un aumento del consumo de 
bienes y de servicios importados59. Dentro de este marco en el 
que el gasto total ha excedido el ingreso nacional disponible, 
la economía colombiana ha utilizado ahorro externo en su fi-
nanciación (principalmente capitales de largo plazo provistos 
por inversiones extranjeras directas), con lo que han aumenta-
do los pagos asociados con los costos de utilización de capital 
foráneo (egresos por renta factorial), creándose una fuente adi-

59 En el período 2005-2013 el grado de dependencia de insumos im-
portados, calculado como la proporción de insumos importados a 
insumos nacionales, se elevó de 6,2% a 6,7%. Así mismo, la par-
ticipación del capital importado en la formación de capital bruta 
total alcanzó un máximo del 27% en 2011 (cálculos efectuados con 
base en la matriz de importaciones, precios básicos [CIF] y la ma-
triz de utilización de productos nacionales a precios básicos. Fuente: 
DANE). 
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cional de presión del déficit corriente. Por su parte, los ingresos 
por transferencias corrientes han contribuido parcialmente a 
atenuar el nivel del déficit corriente y a financiar el consumo 
interno. 

En general, el resultado neto de las transacciones reales de la 
economía colombiana con el resto del mundo muestra un re-
sultado deficitario en el que desempeña un papel importante 
el saldo negativo de la cuenta de renta factorial (ingreso pri-
mario), cuenta que evidencia el costo de financiar el exceso de 
gasto de la economía colombiana mediante el uso de ahorro 
externo. Para atenuar este efecto, como se argumenta en el 
artículo principal, no existe alternativa distinta a promover 
el crecimiento continuo y diversificado de los ingresos ex-
ternos de manera que se pueda financiar la demanda cre-
ciente de bienes y de servicios importados, lo que acompaña 
un crecimiento económico más dinámico.

Gráfico R1.1  
Cuenta corriente y sus componentes

En los últimos quince años se observa una tendencia creciente del déficit de cuenta 
corriente de Colombia.
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Recuadro 2

 
La literatura económica sobre determinantes de las exporta-
ciones se puede dividir de acuerdo con el enfoque desde el 
cual se aborda la pregunta. Por un lado, están los estudios 
que adoptan un enfoque macroeconómico con el que expli-
can los resultados de las exportaciones a partir del compor-
tamiento de variables como la tasa de cambio, PIB, demanda 
externa agregada, etc. Por otro lado, otros trabajos utilizan 
un enfoque microeconómico a partir del cual examinan los 
resultados de las exportaciones en función de las decisiones 
de las firmas. Por último, como se mencionó en la sección 
1.2, algunos autores combinan los enfoques anteriores para 
identificar otros determinantes, tales como la política comer-
cial, los costos de comerciar, la institucionalidad, entre otros. 
Este recuadro hace un resumen de los principales resultados 
encontrados por la literatura económica de determinantes de 
las exportaciones con alcance tanto para el caso colombiano 
como el internacional. 

En el ámbito macroeconómico es amplia la literatura que se-
ñala que la tasa de cambio es un elemento importante para 
considerar en la determinación del precio del producto ex-
portado y, por tanto, de su competitividad. En efecto, la teoría 
sugiere que una depreciación de la moneda nacional fomenta 
las exportaciones, ya que hace menos costosos los bienes y 
servicios nacionales con respecto a los extranjeros. En este 
sentido, la evidencia internacional reciente de Smith (2014), 
Cimoli, Fleitas y Porcile (2011) y Karagöz (2016) encuentra 
que hay un efecto fuerte de la tasa de cambio sobre el volumen 
de las exportaciones. Otro grupo de trabajos asegura que esta 
relación entre exportaciones y tasa de cambio no es absoluta, 
en el sentido de que puede variar entre los diferentes sectores 
económicos y depender de otros factores, como la diferen-
ciación de los productos. Fang y Miller (2007), por ejemplo, 
encuentran que la depreciación de la tasa de cambio no tiene 
una relación significativa con el aumento de las exportacio-
nes una vez se consideran otras variables. Abeysinghe y Yeok 
(1998) concluyen que la depreciación de la tasa de cambio no 
afecta el volumen de las exportaciones. 

La demanda externa también se ha considerado como uno de 
los principales determinantes del comportamiento de las ex-
portaciones. Los trabajos de Lapp, Scheide y Solveen (1995), 
Majeed y Ahmad (2006) y Jhort (1978) encuentran que la 
actividad económica extranjera es importante para el com-
portamiento de las exportaciones en la medida en que se in-
crementa el tamaño del mercado al cual llegan los productos 
exportados. A su vez, otros estudios muestran que el impacto 
de la tasa de cambio es menor que el de la demanda externa 

para explicar el dinamismo exportador, como en el caso de 
algunos países de América Latina60. Ramírez y Flórez (2017) 
concluyen para Colombia que la elasticidad de las exporta-
ciones a la demanda externa es mayor que la elasticidad a la 
tasa de cambio. 

Por su parte, la literatura colombiana también ha contribuido 
al análisis del comportamiento de las exportaciones. Echava-
rría (1982) introdujo en su análisis una ecuación de demanda, 
y encontró que los productos industriales exportados por los 
países tenían algún grado de diferenciación, y que el compor-
tamiento de las importaciones mundiales afectaba en mayor 
magnitud que el tipo de cambio la dinámica de las exporta-
ciones diferentes a café, petróleo y oro. Estudios posteriores61 
involucraron, además de la tasa de cambio, el nivel de ingre-
sos de los socios comerciales como determinante primordial 
de las exportaciones. 

La volatilidad de la tasa de cambio ha sido también una va-
riable ampliamente estudiada en Colombia. En los trabajos 
desarrollados durante la década de los ochenta y noventa esta 
variable resultaba determinante y significativa en el desempe-
ño exportador (Steiner y Wullner, 1994; Díaz-Alejandro, 1976; 
Alonso, 1993), y se encontraba que, más allá del nivel de la 
tasa de cambio, lo que resulta importante es su estabilidad. 
Sin embargo, investigaciones más recientes no encuentran 
evidencia que amerite la inclusión de la volatilidad del tipo de 
cambio (Misas y Ramírez, 2004).

En general, desde la perspectiva macro la evidencia empírica 
sobre los determinantes de las exportaciones obtenida para 
Colombia sugiere que la tasa de cambio influye en el volumen 
exportado, aunque su impacto es de menor magnitud que el 
que tiene la demanda externa.

Las investigaciones basadas en fundamentos microeconómi-
cos han profundizado en el comportamiento propio de las 
firmas exportadoras industriales y ofrecen nuevos determi-
nantes del desempeño exportador. Así, este tipo de modelos 
ha logrado incluir variables fundamentales para explicar la 
decisión de las firmas para exportar, como los costos hundidos 
que estas asumen al entrar en el mercado externo, su produc-
tividad, su acceso al mercado financiero, entre otras. De este 
tipo de trabajos se obtienen varios hechos estilizados. Por un 

60 Para más detalles, véase Lanteri (2016); Berretonni y Cartresana (2007); 
Fornero, Fuentes y Gatti (2017); Bernat (2015).

61 Consúltese Villar (1984); Rojas (1987); Misas, Ramírez y Silva (2001); 
Hernández (2005); Cuadro y Orozco (2007); Giraldo-Salazar (2015); 
Ramírez y Flórez (2017).

 Literatura sobre determinantes de las exportaciones
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lado, los costos de entrada y salida en que deben incurrir las 
empresas exportadoras son altos y significativos (Roberts y Ty-
bout; 1997; Mesa et al., 1999), lo cual conlleva a la disposición 
de las empresas a sacrificar utilidades de las exportaciones a 
pesar de que su precio se encuentre cerca del costo marginal, 
con tal de permanecer en el mercado, dadas las inversiones y 
los costos asumidos en el pasado.  

A su vez, la productividad de las firmas desempeña un papel 
importante para definir su condición de exportadora, ya que 
los costos de entrada pueden ser asumidos por las empresas 
más productivas que puedan competir en mercados interna-
cionales. Trabajos empíricos (Trefler, 2004; Pavcnik, 2002; 
Bernard et al., 2012) han encontrado evidencia del mecanis-
mo de Melitz (2003), que aduce que las empresas que venden 
al exterior son las más grandes y productivas de la economía, 
que el exportar implica costos hundidos y que hay heteroge-
neidad en los niveles de productividad dentro de cada indus-
tria. Diversos estudios han asegurado que la productividad de 
las empresas y la evolución de las exportaciones de los países 
están íntimamente vinculados, en una relación que se da en 
doble vía62. 

La literatura para el caso colombiano sugiere que las firmas 
más productivas son aquellas que exportan y participan más 
fácilmente en los mercados internacionales63 (Gallego, Her-
nando y Taborda, 2013). Además, la evidencia indica que las 
exportaciones y la productividad se retroalimentan: según 
Casas et al. (2014), los exportadores obtienen una prima de 
productividad, aunque ello no implica una relación de cau-
salidad, dado que las firmas ya son más productivas antes de 
comenzar a exportar. Lo anterior es confirmado por autores 
como López Soler (2006), quien plantea, a partir de informa-
ción del sector manufacturero colombiano, que la productivi-
dad de las firmas tiene un mayor impacto que la experiencia 
acumulada en los mercados externos a la hora de exportar, 
debido a que esta última se incorpora lentamente en su apa-
rato productivo. 

Entre tanto, para analizar los efectos de un mayor comercio 
internacional sobre la actividad productiva, Fieler, Eslava y 
Yi Xu (2018) estiman un modelo cuantitativo para Colombia 
que vincula el comercio internacional a la demanda por tec-
nología, trabajo calificado e insumos de calidad. El modelo 
plantea que un mayor comercio externo promueve una mejo-
ra en la calidad de los bienes producidos, así como un incre-
mento en la demanda de trabajo calificado en las actividades 
de exportación y de importación. Por una parte, los exporta-
dores tienen incentivos para mejorar sus productos porque la 
demanda externa se concentra en bienes de alta calidad. Por 
la otra, los importadores aumentan la calidad de los insumos 

62 Véase Crinò y Epifani (2012), Pisu (2007), De Loecker (2011), 
Muendler (2004) y Pavcnik (2002)

63 Esto sugiere que las empresas que exportan invierten más en in-
novación para competir con éxito en los mercados de destino. Las 
empresas que son exportadoras frecuentes son también innovadoras 
constantes y esto es relevante porque la evidencia da cuenta de una 
relación positiva entre la innovación y la productividad para el sector 
manufacturero colombiano (Gallego, Hernando y Taborda, 2013)

adquiridos, pues estos contribuyen a abaratar la producción 
de bienes aptos para la exportación. La mejoría simultánea 
entre exportadores e importadores incrementa la oferta in-
terna de insumos de mayor calidad y aumenta los beneficios 
de innovación para todas las firmas. Estas hipótesis se validan 
para el proceso de apertura emprendido en Colombia a ini-
cios de la década de los noventa.

Conforme a lo anterior, las empresas o los sectores más pro-
ductivos tienen facilidad para comerciar con el resto del 
mundo. Así mismo, los países que compiten en los mercados 
internacionales tienden a ser más productivos en la medida 
en que sus empresas atienden un mayor mercado (generan-
do economías de escala), tienen acceso a tecnologías que les 
permiten mejorar sus procesos productivos y la competencia 
deja fuera del mercado a las firmas ineficientes, llevando a 
una reasignación de los recursos y con ello a un aumento de 
la productividad agregada. 

De igual manera, algunas investigaciones han encontrado evi-
dencia para afirmar que los flujos de comercio exterior pue-
den estar desconectados frente a los movimientos de las tasas 
de cambio. Los canales por los cuales se produce esta desco-
nexión se explican a partir de modelos microeconómicos en 
donde se tienen en cuenta la introducción de las firmas en las 
cadenas de valor global64, el uso de insumos importados en la 
producción de bienes de exportación (Cuevas, 2010), el markup 
o poder de mercado de las firmas (Betts y Devereux, 2000; 
Corsetti et al., 2018) y el paradigma de fijación de precios de 
las exportaciones (Casas et al., 2017). Si bien las firmas ex-
portadoras ven reducidos sus beneficios luego de una apre-
ciación, esto no necesariamente implica causalidad pues estas 
se pueden beneficiar vía insumos menos costosos. Por ejem-
plo, Griffin (2015), con datos por firma en Colombia, señaló 
que, si bien las firmas con intensidad exportadora registraron 
menores utilidades durante el período de apreciación real, 
no necesariamente existe una relación entre ambas variables, 
pues la apreciación benefició a las firmas vía menores costos 
de insumos importados a medida que estas se orientaron al 
mercado local.

Entre tanto, la inserción en las cadenas globales de valor im-
plica que se necesite importar para exportar, por lo que los 
costos de comerciar adquieren un papel preponderante para 
la competitividad del comercio exterior de un país. El costo 
de comerciar incorpora elementos como la calidad y perti-
nencia de la regulación, de las instituciones, de la infraestruc-
tura requerida en el comercio exterior, de los procesos logísti-
cos y de la financiación del comercio. El mal funcionamiento 
y calidad de alguno o de todos estos factores obstaculiza las 
operaciones de comercio exterior, encareciendo su ejecución 

64 Las dinámicas de las cadenas de valor podrían ofrecer una expli-
cación alternativa de la desconexión entre tasa de cambio y expor-
taciones. En efecto, parte del cambio estructural que ha tenido la 
estimación de las elasticidades de comercio, especialmente después 
de la crisis de 2008, se debe a la prevalencia de las cadenas de valor 
(Gangnes y van Assche, 2014). Ahmed et al. (2015) encontraron que 
la elasticidad de las exportaciones industriales a la tasa de cambio se 
redujo a la mitad entre 1996 y 2012, lo cual es explicado en un 40% 
por la participación en cadenas de valor.



57 57 

y elevando el precio de los bienes comercializados, lo cual les 
resta competitividad internacional y limita sus posibilidades 
de crecimiento y de diversificación hacia bienes con mayor 
valor agregado65.

Algunos estudios utilizan modelos gravitacionales para expli-
car la evolución de los flujos de comercio, incluyendo dentro 
de sus variables explicativas los costos internos de comerciar, 
los cuales inciden sobre la diferencia de precios entre un bien 
exportado y su precio en el país importador (Rivers, 2013; 
Arvis et al., 2016; Dennis y Shepherd, 2011). Los resultados 
de estas estimaciones muestran que el efecto de estos costos 
sobre la competitividad es comparable al de las restricciones 
impuestas por la distancia geográfica, e incluso mayor al de 
los aranceles (Banco-Mundial, 2006; García et al. 2014). Lo 
anterior sugiere algunos de los motivos del magro desempe-
ño exportador y la baja oferta y diversificación exportable de 

65 Sobre los costos de comerciar se discute con más detalle en la sec-
ción 1.3.

bienes industriales en Colombia. Esto se debe a que diversas 
empresas exportadoras necesitan importar para exportar, ya 
que para su proceso de producción requieren de insumos y 
bienes de capital importados. En la medida en que se reduz-
can los costos de importar, se logrará aumentar la eficiencia 
productiva del país, en particular de los sectores que produ-
cen exportables.

En general, los estudios que explican los determinantes de 
las exportaciones utilizando el enfoque microeconómico en-
cuentran que las firmas más productivas son las que pueden 
asumir los costos de entrada al comercio internacional. Adi-
cionalmente, un sistema financiero robusto, la facilidad de 
acceso a insumos y tecnologías importadas mediante la in-
serción en las cadenas globales de valor, y la disponibilidad 
de bienes públicos e instituciones que reduzcan los costos de 
comerciar, son factores claves para que las firmas participen 
de los mercados internacionales y aumenten el valor de sus 
exportaciones.
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Recuadro 3

La migración mundial ha sido constante a lo largo del tiempo 
y ha tomado fuerza en las últimas décadas gracias a las ma-
yores facilidades generadas por la globalización, la revolución 
digital y la mayor conectividad y los menores costos de trans-
porte. De acuerdo con la Organización Internacional para las 
Migraciones, mientras en 1990 había 153 m de migrantes in-
ternacionales en todo el mundo, (2,9% de la población mun-
dial), en 2015 fueron 244 m (3,3%). 

Aunque este fenómeno se da principalmente por la búsqueda 
de mejores condiciones de vida y oportunidades económicas, 
también se ha presentado bajo contextos negativos como con-
flictos, persecuciones, cambio climático y falta de seguridad y 
oportunidades (OIM, 2018). Independientemente de los moti-
vos, la migración ha mejorado la vida de millones de personas, 
tanto en los países de acogida como en los países de origen 
de los migrantes. Son múltiples las investigaciones sobre los 
efectos positivos de la migración; entre estas, Weinstein (2002) 
analiza los impactos en el incremento de la productividad en 
los países de acogida, el mayor intercambio cultural y el au-
mento de calidad de vida de las personas, mientras que la OIM 
(2018) describe las externalidades positivas que genera en los 
países de origen, como la transferencia de competencias, co-
nocimientos y tecnologías (spillovers). 

Otros estudios se enfocan en los efectos de las remesas en los 
países de origen de los migrantes, tales como Garay y Rodrí-
guez (2005), quienes encuentran que las remesas ayudan a fi-
nanciar el gasto de los hogares, y Cardona y Medina (2006), 
que hallan una relación positiva entre las remesas y las condi-
ciones de educación y salud en las familias que las reciben. De 
acuerdo con Hagen-Zanker (2008), las familias buscan maxi-
mizar su ingreso conjunto y minimizar los riesgos, lo que con-
tribuye a que miembros de la familia decidan migrar. Por esta 
razón, según Mohapatra y Ratha (2010), los países con alta mi-
gración perciben mayores ingresos de remesas, recursos que 
son relativamente estables, y en algunos casos contracíclicos, 
pues tienden a crecer en períodos de crisis debido a que los 
migrantes buscan mantener el ingreso de sus familiares.

En el caso colombiano, la migración se remonta a varias dé-
cadas y ha tenido continuidad a lo largo del tiempo debido 
a factores internos, como la brecha de ingresos con respec-
to a otros países y las condiciones internas de seguridad. 
Además, ha tenido un alto crecimiento en los últimos años, 
impulsado por las salidas de colombianos hacia países lati-
noamericanos, la constante migración hacia Estados Unidos 
y la recuperación de los flujos migratorios hacia España. De 

acuerdo con Garavito et al. (2019), en 1990 los migrantes 
constituían el 3% de la población colombiana, mientras que 
en 2017 alcanzaron el 5,6%.

En la década de los noventa aproximadamente un millón de 
colombianos vivía en el exterior, principalmente en Estados 
Unidos y Venezuela, cuya migración se dio gracias a las fa-
cilidades migratorias en Estados Unidos en la década de 
los sesenta y al auge petrolero de Venezuela en los seten-
ta (Garavito et al., 2019). Por su parte, otras olas migratorias 
han tenido lugar más recientemente, como la que se dio hacia 
España a partir de 1998, producto de la situación económica 
de Colombia y del atractivo de ese país en relación con la re-
gulación migratoria (hasta el año 2001), los lazos culturales y 
la utilización de una lengua común (Garay y Medina, 2008). 
En los últimos años, países latinoamericanos como Chile y 
Argentina han recibido una gran cantidad de colombianos, 
impulsado por políticas migratorias flexibles, oportunidades 
laborales, bajos costos de transporte y similitudes culturales y 
de idioma (Garavito et al., 2019). 

Los colombianos que residen en Estados Unidos y Venezue-
la se caracterizan por tener un mayor tiempo de migración y 
una mayor edad promedio66. En Estados Unidos son princi-
palmente profesionales calificados que trabajan en actividades 
de servicios financieros e inmobiliarios y manufactura67; en 
Venezuela son, en su mayoría, mano de obra femenina y jefes 
de hogar que trabajaban en servicios personales y en activi-
dades agrícolas68. En contraste, los migrantes en España tie-
nen un menor tiempo de migración y se emplean en mayor 
proporción en los sectores de comercio, hotelería y turismo, 
construcción y otras actividades de servicios69. Aunque su 
migración es relativamente reciente, también constituyen un 
grupo consolidado que cuenta con condiciones económicas y 
legales estables. 

Finalmente, los colombianos en Argentina y Chile tienen me-
nores tiempos de migración y edades promedio. En Argentina 
la migración inicial se dio en un gran porcentaje con motivo 
de estudio, permitiéndoles a los colombianos insertarse en 

66 Un migrante colombiano promedio en Estados Unidos tenía 48 
años en 2015 (American Comunity Survey: ACS, US Census Bureau) 
y uno en Venezuela 44 años en 2011 (Censo de población y vivienda 
de Venezuela de 2011, INE).

67 Censo poblacional de Estados Unidos, 2010.

68 Censo de población y vivienda de Venezuela de 2011, INE.

69 Encuesta nacional de inmigrantes de España, INE de España.
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el mercado laboral y trabajar como profesionales, científicos 
y personal de apoyo administrativo (OIM, 2016). En Chile, 
por su parte, los colombianos laboran en su mayoría en acti-
vidades de servicio doméstico, servicios personales, minería y 
construcción, y están caracterizados por ser una población de 
bajos ingresos.  

Dada la magnitud de los flujos migratorios en Colombia, la 
población colombiana que residen en el exterior ha cumplido 
un papel importante en la generación de ingresos externos del 
país, que se derivan de las remesas que envían y los gastos que 
realizan al visitar Colombia. Es decir, estos ingresos se origi-
nan tanto en los giros de divisas para subsidiar gastos de fami-
liares residentes en Colombia70, como en las compras de bie-
nes y servicios en el país efectuadas con motivo del viaje71: en 
2018 alcanzaron USD 9.218 m (Gráfico R3.1), observándose 
una aceleración significativa desde 2015, cuando ascendieron 
a USD 7.023 m72. El componente principal de estos ingresos 
han sido los giros de remesas (75% en promedio durante 2000-
2018); no obstante, el dinamismo sobresaliente de los ingresos 
por viajes ha redundado en una mayor participación de este 
componente dentro del total (31% en 2018). 

Estas entradas de dinero representaron en promedio 12,3% de 
los ingresos de la cuenta corriente durante 2000 y 2018, y han 
mostrado cierta estabilidad a lo largo del tiempo al comparar-
se con otras fuentes de ingresos externos. Por lo que han sido 
un factor importante de reducción y mitigación del déficit co-
rriente, incluso en períodos de choques externos, como el de 
la caída de precios del petróleo que redujo sus exportaciones 
entre 2014 y 2016. 

En la evolución de los ingresos generados por los colombianos 
no residentes se distinguen tres períodos con dinámicas dife-
rentes (Gráfico R3.1). En primer lugar, el ritmo de crecimiento 
durante 2000-2008 fue del 15% en promedio, resultado de la 
aceleración de las remesas (y dada su mayor participación); 
posteriormente, de 2009 a 2014 los ingresos no crecieron, pues 
se compensó el comportamiento desfavorable de las remesas 
con la expansión de los ingresos por viajes; finalmente, entre 
2015 y 2018 estos dos componentes repuntaron y su combi-
nación indujo el aumento pronunciado de los ingresos totales 
generados por los colombianos no residentes (9,5% anual en 
promedio).

70 De acuerdo con Garavito et al. (2019), el motivo principal por el que 
los migrantes envían remesas a Colombia es el altruismo, pues be-
nefician a los familiares del migrante y se destinan para atender los 
gastos básicos del hogar. En el caso colombiano, otras motivaciones, 
como el suavizamiento del consumo en el tiempo, la seguridad, la 
inversión, y las herencias son menos importantes. 

71 En el marco de las estadísticas de la balanza de pagos, los ingresos 
generados por los colombianos se contabilizan en las transferencias 
corrientes, para el caso de las remesas de los trabajadores, y dentro 
de las exportaciones de servicios, para el caso del gasto por viajes.

72 Estimación con base en las cifras de remesas de la balanza de pagos 
de Colombia y en las estimaciones del gasto total de los viajeros 
colombianos no residentes que arriban al país, según lo reportado 
por el pasajero en el formulario 530 de la DIAN (Declaración de 
equipaje, de dinero en efectivo y de títulos representativos de dine-
ro-Viajeros de la DIAN).

Un hecho común en los tres períodos descritos es el creci-
miento sostenido que exhibieron los ingresos externos por 
viajes, que resultó de la expansión del volumen de viajeros, 
pues su gasto promedio se mantuvo estable. Así, entre 2004 
y 2018 el número de colombianos no residentes que llegó al 
país por vía aérea se multiplicó por 3,8, alcanzando 2,2 m en 
2018 y tasas de crecimiento anuales promedio de 10% durante 
ese período (Gráfico R3.2). Se resalta que el mayor dinamismo 
en los flujos de colombianos no residentes que visitan el país 
se presentó varios años después de las olas migratorias, pues 
estos arribos están sujetos a la estabilización económica y legal 
del migrante en su país de acogida; es decir, una vez los colom-
bianos residentes en el exterior cumplen con la regulación y 
legalizan su estatus migratorio, tienen la posibilidad de conse-
guir trabajos más estables y mejor remunerados y de salir del 
país como turistas. 

Por su parte, los ingresos por remesas han tenido tres etapas 
de crecimiento en los diecinueve años analizados: dos de alta 
dinámica y una de baja expansión. Se observó un aumento 
continuo entre 2000 y 2008, que coincidió con la ampliación de 
la migración y las buenas condiciones económicas de los países 
de acogida de los migrantes. La reducción de estas entradas de 
dinero en 2009, y su estabilidad posterior, estuvo relacionada 
con la crisis financiera internacional (Garavito et al., 2019), 
y con la crisis económica que afrontó España, que amplió su 
caída en 2014. Finalmente, la aceleración del crecimiento a 

Gráfico R3.1 
Ingresos externos generados por colombianos no residentes

Los ingresos externos por concepto de viajes y remesas se multiplicaron por ocho y 
por cuatro entre 2000 y 2018, respectivamente. A su vez, representaron en promedio 
el 12,3% de los ingresos de la cuenta corriente durante 2000 y 2018, mostrando 
signos de estabilidad a lo largo del tiempo.
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Nota: para la variable viajes se tomó la estimación del gasto total efectuado por los 
viajeros colombianos no residentes que visitan el país con base en los registros de la 
Aerocivil y el Formulario 530 de la DIAN. Para las remesas se tomó el valor registrado 
en la balanza de pagos publicada por el Banco de la República. Finalmente, para 
la participación en ingresos corrientes se tomó el valor total de viajes y remesas 
dividido en el total de ingresos corrientes de la balanza de pagos.
Fuentes: Banco de la República (balanza de pagos) y DIAN (Formulario 530).
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partir de 2015 se debe en gran medida a los mejores indicado-
res laborales y económicos de Estados Unidos y España, y a la 
mayor migración hacia países latinoamericanos.

Un aspecto a destacar es la permanencia y estabilidad de los 
ingresos externos generados por los colombianos residentes 
en el exterior; esta particularidad obedece a que su origen res-
ponde a los vínculos mantenidos por los migrantes con el país. 
Por ejemplo, y en contraste con las ventas externas de bienes y 
servicios, los ingresos por remesas no dependen de cambios 
en los precios internacionales ni de variaciones de cantidades 
producidas en Colombia (Garavito et al., 2019), al igual que los 
ingresos por viajes realizados por nuestros connacionales no 
responden a la expansión de la infraestructura hotelera, ni a 
cambios en los precios relativos de Colombia en relación con 
su país de residencia (Agudelo et al., 2019).

no se tiene una alta dependencia al ciclo económico de Esta-
dos Unidos o de un país en particular. Además, las remesas 
representan un porcentaje pequeño de los ingresos de los mi-
grantes, y cuando hay choques en sus ingresos estos conti-
núan remitiendo (Mohapatra y Ratha, 2010)74. Incluso, se ha 
encontrado un comportamiento contracíclico al desempeño 
económico colombiano (Garavito et al., 2019). 

Al desagregar los ingresos por el país de origen de las remesas, 
se encuentra que los principales emisores son Estados Unidos y 
España, aunque su participación se ha reducido en los últimos 
años, cediendo importancia a países latinoamericanos como 
Chile, Panamá, Ecuador y Perú (Cuadro R3.1). En cuanto a los 
ingresos por viajes, los viajeros provenientes de Estados Uni-
dos, Ecuador, Perú y Argentina son los que muestran mayo-
res crecimientos en los últimos cuatro años, mientras que los 
de España y Chile se mantuvieron relativamente constantes 
en este período. Cabe resaltar que la reciente migración 
de colombianos hacia Chile, Argentina, Canadá, Panamá, 
Ecuador y México ha impulsado los ingresos externos por 
remesas y viajes desde estas regiones (Cuadro R3.1), aportan-
do cerca del 35% de su crecimiento entre 2014 y 2018.

En general, se encuentra que las remesas son la mayor fuente 
de recursos externos que generan los colombianos y que son 
proporcionalmente más importantes entre más alejado esté 
un país. Es por lo anterior que España e Inglaterra generan 
proporcionalmente más ingresos por remesas, mientras que 
Chile, Ecuador, Perú y Argentina por viajes. Este hecho es ex-
plicado empíricamente en Agudelo et al. (2019), pues encuen-
tran que hay una relación negativa entre los costos de trans-
porte (aproximados con la distancia) y la cantidad de viajeros 
colombianos no residentes que llegan al país. 

Un hecho relevante al analizar los componentes de los ingre-
sos que generan los colombianos es que los países de donde 
más se remiten remesas coinciden, en promedio, con los orí-
genes más preponderantes de los colombianos no residentes 
que visitan el país75. Además, el Gráfico R3.3 revela que el nú-
mero de migrantes en cada país es un determinante tanto de 
las remesas como de los ingresos por viajes76, tal y como lo 
encuentran Garavito et al. (2019) y Agudelo et al. (2019). Si 
bien esta relación parece obvia, pues no puede haber giros de 
remesas a familiares ni colombianos que visitan el país si no 
existe población colombiana en el exterior, sí refleja un patrón 
común entre países, que confirma que los motivos de los co-
lombianos para remitir y visitar el país son independientes de 
la economía en la que residen. 

74 Sin embargo, Mohapatra y Ratha (2010) señalan que los montos re-
mitidos son menores. 

75 Con cifras del período 2014-2018, se encuentra un coeficiente de 
correlación entre estas dos variables para los trece principales países 
de 0,95 incluyendo Estados Unidos y de 0,53 sin Estados Unidos.

76 Coeficiente de correlación entre migración e ingresos totales ge-
nerados por colombianos no residentes para los trece principales 
países de 0,94, incluyendo Estados Unidos, y de 0,82 sin Estados 
Unidos.

Gráfico R3.2 
Arribos de Colombianos no residentes 

Entre 2004 y 2018 el número de colombianos no residentes que llegó al país por vía 
aérea se multiplicó por 3,8, alcanzando 2,2 millones en 2018 y tasas de crecimiento 
anuales promedio del 10% durante ese período.
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Nota: corresponde al total de viajeros que ingresaron al país según la Aerocivil 
multiplicado por la proporción de personas que manifestaron ser no residentes en 
el Formulario 530 de la DIAN y cuyo documento de identidad registrado fue una 
cédula de ciudadanía o una tarjeta de identidad colombiana.
Fuente: Aerocivil y DIAN; cálculos propios.

Adicionalmente, y teniendo en cuenta que tanto las remesas 
de los trabajadores como el arribo de turistas dependen posi-
tivamente del ingreso en el país de residencia de los colombia-
nos73, la mayor permanencia y estabilidad de estos recursos 
se debe a que, a diferencia de otros países latinoamericanos, 

73 Garavito et al. (2019) encuentran que existe una relación positiva 
entre los ingresos de remesas y el PIB del país de residencia de los 
migrantes colombianos, puesto que un mejor desempeño económi-
co incrementa las posibilidades de empleo, de generar ingresos y, 
por tanto, de remitir dinero a sus familiares en Colombia. Por su 
parte, Agudelo et al. (2019) evidencian que el PIB del país emisor de 
viajeros internacionales hacia Colombia influye positivamente en el 
número de personas que arriban desde ese origen. 
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Gráfico R3.3 
Ingresos por remesas y viajes de colombianos no residentes, 2018 
Tamaño de la burbuja: indicador de migración

Los países de donde más provienen las remesas coinciden, en promedio, con los orígenes desde donde los colombianos no residentes visitan a Colombia. Además, el número 
de migrantes en cada país es un determinante tanto de las remesas como de los ingresos por viajes.

                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: para la variable viajes se tomó la estimación del gasto total efectuado por los viajeros colombianos no residentes que visitan el país con base en los registros de la Aerocivil 
y el Formulario 530 de la DIAN. Para las remesas se tomó el valor registrado en la balanza de pagos publicada por el Banco de la República.
Esta información no incluye datos de Venezuela.
Fuentes: Banco de la República, DIAN y Garavito et al. (2019), cálculos propios.

Cuadro R3.1 
Ingresos generados por colombianos según país de residencia

Los principales emisores de remesas son Estados Unidos, España, Chile, Panamá, Ecuador y Perú. Por su parte, los viajeros provenientes de Estados Unidos, Ecuador, Perú y 
Argentina son los que muestran mayores aumentos en el último tiempo. Cabe resaltar que la reciente migración de colombianos hacia algunos países latinoamericanos y a 
Canadá ha impulsado la generación de ingresos externos por remesas y viajes desde estos lugares.

País

Remesas Viajes

Promedios anuales 
(millones de dólares)

Crecimientos anuales 
promedio  

(porcentaje)

Promedios anuales 
(millones de dólares)

Crecimientos anuales 
promedio 

(porcentaje)

2010-2013 2014-2018 2010-2013 2014-2018 2010-2013 2014-2018 2010-2013 2014-2018

Estados Unidos  1.440  2.295 8 15  863  1.087 5 8

España  1.239  880 -13 2  118  109 3 0

Chile  68  246 64 29  85  123 34 2

Panamá  95  210 23 13  77  81 12 -6

Ecuador  46  165 15 37  115  124 -1 9

Perú  35  74 55 20  90  148 14 8

Inglaterra  126  135 2 1  37  48 12 3

Venezuela  394  17 12 -77  156  160 39 1

Canadá  63  104 24 8  29  39 20 1

Argentina  14  43 0 66  86  74 10 5

Resto  305  484 12 8  158  206 9 10

Nota: el valor de las remesas corresponde a información anual de la balanza de pagos publicada por el Banco de la República. La información de viajes corresponde al número 
de viajeros colombianos multiplicado por el gasto promedio de esta población.
Fuentes: Banco de la República, Aerocivil y DIAN (formulario 530).
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Para concluir, la presencia de población colombiana que re-
side en el exterior no implica necesariamente la existencia de 
ingresos para el país, pues su generación está sujeta tanto a la 
estabilización de la situación legal y económica del migrante 
en su país de residencia77, como a los vínculos mantenidos 
con Colombia. La antigüedad del fenómeno migratorio del 
país ha implicado la existencia del primer factor, otorgando 
a los colombianos la capacidad para enviar remesas y para 
visitar el país temporalmente. Además, la relación observada 
entre los países de alta migración colombiana y los orígenes 
de las remesas y de los viajeros muestra que los colombianos 
no residentes mantienen vínculos estrechos con el país. En 
otras palabras, los ingresos externos generados por nuestros 
connacionales en el exterior han respondido a la combinación 
de los tres factores: migración continua, estabilidad econó-
mica y legal, y a la existencia de lazos profundos con el país. 

77 Al respecto, Mohapatra y Ratha (2010) muestran que los flujos de 
remesas no están directamente relacionados con los flujos migrato-
rios durante el mismo año, sino con el acervo de migrantes.

Finalmente, y sin olvidar que esta fuente de recursos externos 
ha restado presiones al déficit de la cuenta corriente, vale la 
pena señalar las limitaciones para su crecimiento. Por ejem-
plo, su expansión dependería de incrementos de la diáspora 
colombiana ya existente, del total de la población colombia-
na y de las restricciones migratorias impuestas por los demás 
países. Adicionalmente, el vínculo de los migrantes con el país 
podría marchitarse, entre otros factores, por el envejecimien-
to de los colombianos no residentes que los lleve a retornar 
definitivamente al país78 y/o por la migración completa del 
núcleo familiar. Lo anterior, sin mencionar que la aceleración 
de los flujos migratorios podría ser reflejo de condiciones in-
ternas desfavorables y tener consecuencias en la formación de 
capital humano de la economía colombiana. 

78 Como está ocurriendo con la población migrante en Estados Uni-
dos (Garavito et al., 2019).
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veintidós países competidores de Colombia y que responden 
por la mayor parte del comercio mundial. Fuente: Banco de la 
República y Comtrade.

Salarios: índice de salarios nominales deflactado por el índice 
de precios al consumidor, ajustados estacionalmente. Fuente: 
DANE (Encuesta mensual manufacturera).

Medidas no arancelarias (MNA): se estima el porcentaje del 
valor importado de insumos sujeto a alguna MNA. Para ello 
se utiliza la información reportada por la Unctad en el siste-
ma denominado WITS-Trains. Posteriormente, haciendo uso 
de las matrices de oferta-utilización y de insumo-producto 
del DANE, se estimó el porcentaje de consumo intermedio 
importado por sectores. Para mayor descripción y detalle de 
las medidas no arancelarias reportadas y disponibles para Co-
lombia véase García et al. (2014, 2018).

: índice de cantidades exportadas por Colombia del sector i, 
siguiendo la metodología propuesta por Garavito et al. (2011). 

: indicador de demanda externa para el sector i, ponde-
rada por destinos de exportación. Se tiene en cuenta el cre-
cimiento del PIB de cuarenta países a los cuales Colombia le 
exporta casi la totalidad de sus bienes industriales.

Crisis y ven: son variables dummy que representan los perío-
dos caracterizados por la crisis financiera (2008-2009) y la 
expansión de la economía venezolana (2004-2007).

Indicador de concentración de productos y países de desti-
no: se utiliza el IHH normalizado de cada sector i. El IHH de 
productos se calculó teniendo en cuenta el valor exportado de 
cada una de las partidas arancelarias (a seis dígitos) de cada 
sector i. El IHH por destinos se calculó de acuerdo con los va-
lores exportados de cada sector i a cada uno de los mercados 
de destino.

Anexo 1      

Determinantes y evolución entre precios y cantidades de las exportaciones 
industriales de Colombia: un estudio a partir de un modelo de panel - VAR1

Definición, fuentes y construcción de algunas variables

A continuación, se describen las principales variables inclui-
das en la aproximación econométrica:

: índice de precios en dólares de los bienes industriales 
exportados por Colombia para cada sector i con base en los 
valores unitarios2. Este índice se calcula siguiendo la meto-
dología propuesta por Garavito et al. (2011), la cual utiliza 
las estadísticas aduaneras del país (Fuente: DIAN-DANE) y 
minimiza los problemas de cálculo de los valores unitarios.

: índice internacional de precios asociado a las manufactu-
ras. Estos se estimaron para cada sector i con base en los datos 
de precios de comercio de Estados Unidos, específicamente 
en los índices de importación/exportación del Bureau of La-
bor Statistics (https://www.bls.gov/data/).

El indicador resulta de un promedio ponderado (por el valor 
del comercio mundial) entre el índice de precios de exporta-
dos e importados de Estados Unidos. Para el cálculo tanto de 
exportados como de importados se excluyen los precios de 
los animales vivos y productos del reino vegetal (sección 1 del 
Sistema Armonizado), productos del reino vegetal (sección 
2), productos minerales (sección 5) y colección de artes (sec-
ción 21). Esto con el fin de mayor comparabilidad con el índi-
ce de precios de bienes industriales exportados por Colombia. 

/  : índice de precios colombianos respecto a los precios 
internaciones del sector i.

ITCRi: tasa de cambio real de competitividad ponderada por 
competidores usando el IPP. El peso del país j corresponde 
a su participación en las exportaciones mundiales de bienes 
del sector i en el año t. Para el cálculo del ITCR se incluyeron 

1 Este anexo se elaboró con base en el documento López, Montes, Za-
rate y Carmona (2019). “Determinantes y evolución entre precios y 
cantidades de las exportaciones industriales de Colombia: un estu-
dio a partir de un modelo de Panel-VAR”, Borradores de Economía, 
núm. 1075, Banco de la República.

2 El índice excluye los productos de petróleo y sus derivados, carbón, 
oro, ferroníquel, café, flores y banano, entre otros agrícolas y mineros.
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A.  Definición y construcción de las variables

A continuación, se describen las principales variables inclui-
das en la estimación econométrica. La estrategia empleada se 
basa en dos estimaciones: una para el panel de datos con los 
cuatro productos agrícolas (flores, banano, cacao, piña), y una 
para cada uno de los bienes de manera individual. En cada 
caso, la variable dependiente es el volumen exportado, así que 
la estructura de la ecuación base a estimar es: 

Donde,  es el volumen exportado por Colombia del pro-
ducto i en el trimestre t. Para su cálculo, se utilizó la base de 
datos de las exportaciones colombianas del DANE. 

El conjunto de variables explicativas se divide en dos grupos: 
variables endógenas y variables exógenas, las cuales son inclui-
das de manera diferenciada en la estimación del modelo. 

Como variables endógenas se consideran: 

1. : índice de la tasa de cambio real de Colombia 
frente a sus competidores. Esta variable fue construida 
por los autores utilizando información de la Base de Da-
tos del Comercio Internacional de las Naciones Unidas 
(Comtrade). 

Para su construcción se identifican los principales ex-
portadores mundiales del producto i para cada año, y se 
calcula su participación en el volumen mundial exporta-
do. Dicha participación se utiliza como ponderador de 
la tasa de cambio real para construir un índice de tasa 
de cambio real para el producto i. Se utiliza el IPC como 
deflactor de la tasa de cambio nominal. 

2. : precio internacional del producto i. Corresponde a la 
cotización internacional de referencia de cada producto. 
Para la piña y las flores se utilizó información del De-
partamento de Agricultura de Estados Unidos. Para el 
cacao, la serie de precios producida por la Organización 
Internacional del Cacao. Para el banano se empleó infor-
mación del Banco Mundial. 

3. : demanda externa por el producto i ponderada por 
compradores. Esta variable fue construida por los auto-
res utilizando información de la Base de Datos del Co-
mercio Internacional de las Naciones Unidas (Comtra-
de) y Bloomberg. 

Para su construcción se identifican los principales paí-
ses importadores del producto i en cada año y se calcula 
su participación en el volumen mundial importado. 
Dicha participación se utiliza como ponderador del 
crecimiento anual del PIB, para obtener una demanda 
externa representativa de cada producto. 

Como variables exógenas se consideran: 

1. , : precios de los bienes im-
portados intermedios y de capital. Corresponden a los 
índices de precios implícitos de los bienes intermedios 
y de capital importados. Se incluyen para controlar por 
el efecto de encarecimiento/abaratamiento de los insu-
mos importados para la producción agrícola que tienen 
episodios de depreciación/apreciación real de la tasa de 
cambio. Estos índices se construyen siguiendo la meto-
dología de Garavito, López y Montes (2011), utilizando 
la información suministrada por la DIAN.

2. : es el arancel efectivamente pagado por insu-
mos utilizados para la producción exportable de bienes 
agrícolas. Se calcula un valor en cada trimestre de la tasa 
arancelaria por partida a diez dígitos; posteriormente, 
utilizando las matrices de oferta y utilización, e insu-
mo-producto del DANE, se calcula el porcentaje de con-
sumo intermedio importado para todo el sector agrícola.  

3. : número de medidas no arancelarias 
(reglamentaciones) que se aplican a los productos 
importados utilizados como insumo para la producción 
exportable de bienes agrícolas. 

Para su cálculo, se estima el porcentaje del valor im-
portado de insumos sujeto a alguna MNA. Para ello 
se utiliza la información reportada por la Unctad en el 
sistema WITS-Trains. Posteriormente, haciendo uso de 

Anexo 2 

      
     Determinantes y evolución de las exportaciones agrícolas de Colombia 
     diferentes a café: un estudio a partir de un modelo de panel-VEC
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las matrices de oferta-utilización y de insumo-producto 
del DANE, se estimó el porcentaje de consumo inter-
medio importado en el agregado del sector agrícola. Por 
ejemplo, si para la producción agrícola se utilizan cuatro 
productos importados (partidas arancelarias) como con-
sumo intermedio y dos de ellos tienen alguna MNA, el 
indicador de MNA será equivalente al 50%. 

4. : índice de lluvias en Colombia en cada trimestre, 
obtenido del Ideam.

5. : variables dummy por ocurrencia de los fe-
nómenos de El Niño y La Niña, construidas según la 
información del Centro Nacional del Clima de Estados 
Unidos.

6. Crisist: variable dummy para controlar el efecto de la cri-
sis financiera internacional del año 2008. Construida por 
los autores. 

7. Producciónit: producción anual del producto i. Los datos 
se obtuvieron del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural y se trimestralizaron. 

8. IHH_destinosit: esta variable surge de la construcción de 
un índice de Hirschman-Herfindahl del valor de las ex-
portaciones del producto i por destinos.

9. TLCt: esta variable identifica los períodos en los que está 
vigente el TLC con la Unión Europea.

 

B. Metodología y aproximación econométrica

La estrategia econométrica se realizó en tres etapas: primero, 
se verificó la existencia de raíz unitaria en el panel para las 
variables del modelo. Después, se comprobó la existencia de 
una (o más) relaciones de cointegración entre las variables del 
sistema. Finalmente, en la tercera etapa se estimó el meca-
nismo de corrección de errores con esta estructura de datos.
 
El análisis de raíz unitaria utilizó las pruebas propuestas por 
Levin, Lin y Chu (2002) y Breitung (2000). Adicionalmente, 
se complementó con las pruebas de Pesaran y Shin (2003), 
Phillips y Perron (1988) y la prueba Dickey-Fulller modifi-
cada por Fisher, que asume procesos de raíz unitaria indivi-
duales entre los sectores. De acuerdo con los resultados, se 
concluye que las variables son integradas de orden I(1).
 
Posteriormente, se analiza la posible existencia de una rela-
ción de largo plazo entre las variables, basados en las pruebas 
de cointegración para datos de panel implementadas por Pe-
droni (1999; 2004), y Kao (1999). Los resultados indican que 
las variables endógenas se encuentran cointegradas. 

Por último, se realiza la estimación de un modelo de correc-
ción de errores con datos de panel (panel-VEC), siguiendo 
la metodología de dos etapas propuesta por Engle y Granger 
(1987).  Así, se estimó el siguiente conjunto de ecuaciones:

      (1)

Donde  es el logaritmo de las exportaciones en el pro-
ducto i (flores, banano, cacao y piña) en el trimestre t;  es 
el logaritmo del precio internacional del producto i en el tri-
mestre t;  es el logaritmo del índice de tipo de cambio 
real de competitividad construido por los autores, y  es 
el logaritmo de la demanda externa de los principales socios 
comerciales.  

Con la especificación anterior se obtienen los residuos:
 

            (2)

La variable  contiene información acerca de la relación de 
cointegración entre las variables y su proceso de ajuste. Con 
esto, se estima un conjunto de ecuaciones de la forma:

                                     (3)

En donde 

Y  es el operador de diferencia;  es la relación de largo 
plazo entre las variables;  es la proporción en la que las des-
viaciones con respecto al equilibrio de largo plazo se ajustan a 
este en un período. Así mismo, el vector de variables exógenas   

 está conformado por las variables descritas en la sección 
anterior. Finalmente, el número de rezagos n en las ecuacio-
nes se escoge mediante los criterios de información usuales 
(AIC, SIC Y HQIC).

Debido a la naturaleza dinámica en el método de estimación, 
podrían generarse sesgos en los coeficientes estimados, como 
resultado de la heterogeneidad entre los productos y las re-
laciones dinámicas existentes. Por lo anterior, en este docu-
mento se utilizaron varios métodos de estimación, tal como 
lo propone Persson (2015)3, con los cuales se buscó minimi-
zar esta posibilidad. 

Para obtener los resultados, se decidió utilizar el método ge-
neralizado de momentos (MGM) debido a sus fortalezas para 
tratar la endogeneidad y para obtener resultados consistentes 

3 En este trabajo se realizaron las estimaciones utilizando mínimos 
cuadrados ordinarios con efectos fijos, mean group y el método ge-
neralizado de momentos.
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ante la existencia de correlación entre las regresoras y los re-
siduales en el tiempo.

Una vez realizada la estimación de (3), la causalidad entre las 
variables se analiza a través de la significancia de las variables 
dependientes en las ecuaciones del panel VECM, y de la sig-
nificancia del término de corrección de errores en cada una 
de estas. En el caso de los efectos de corto plazo, una variable 
no causará en el sentido de Granger a otra si todos sus rezagos 
en la ecuación de la primera variable no son estadísticamente 
diferentes de cero; dicha hipótesis se estudia por medio de 
un test de Wald. De la misma forma, la causalidad en la re-
lación de largo plazo se observa a través de la significancia 
del término de corrección en cada ecuación, donde si este es 
estadísticamente significativo se concluirá que las demás va-
riables dependientes causarán en el largo plazo a la variable de 
la ecuación correspondiente.

Finalmente, para analizar el comportamiento de las exporta-
ciones de cada producto, se procedió a estimar un modelo 
VECM en cada uno de ellos por separado de la forma:

Donde  es el logaritmo de las exportaciones en el trimes-
tre t;  es el logaritmo del precio internacional de las expor-
taciones en el trimestre t;  es el logaritmo del índice de 
tipo de cambio real de competitividad, y  es el logaritmo 
de la demanda externa de los principales socios comerciales. 
Así mismo:

Los residuos  representan las desviaciones de la relación de 
cointegración para cada uno de los sectores. Finalmente:

Representa las dinámicas de corto plazo entre las variables, 
y  describe el proceso de ajuste en un período ante desvia-
ciones del equilibrio de largo plazo. El sistema de ecuaciones 
anterior establecido para cada producto fue estimado con el 
método generalizado de momentos.



78   

Anexo 3 

como ‘no-colombianos’ aquellos que ingresaron al país pre-
sentando un pasaporte o una cédula de extranjería6.

Distancia entre el país de origen y Colombia (kilómetros)
Corresponde a la distancia entre los dos aeropuertos con ma-
yor frecuencia de vuelos directos entre Colombia y cada país 
de origen. La fuente de información es la distancia recorrida 
de los vuelos internacionales de Aerocivil (‘Tráfico por equi-
po’). Cuando no se tiene esta información, la distancia co-
rresponde a los kilómetros entre el aeropuerto principal de 
cada país y el aeropuerto El Dorado de Bogotá, obtenida de 
Google Maps. 
 
Número de vuelos entre el país de origen y Colombia
Es el número de vuelos directos que transportan pasajeros, 
realizados en el año de referencia entre el país de origen y 
Colombia (desde y hacia todos los aeropuertos) entre 2000 y 
2017. Se consideraron solamente los vuelos internacionales 
de pasajeros de operación regular que ingresan a Colombia 
(desde y hacia todos los aeropuertos)7. La fuente de informa-
ción es Aerocivil (‘Tráfico por equipo’).
 
Número de sillas ofrecidas entre el país de origen y Colombia 
Es el número total de asientos de pasajeros disponibles para 
la venta en vuelos directos entre el país de origen y Colombia 
(desde y hacia todos los aeropuertos) entre 2000 y 2017. Se 
consideraron solamente los vuelos internacionales de pasa-
jeros de operación regular que ingresan a Colombia (desde 
y hacia todos los aeropuertos). La fuente de información es 
Aerocivil (‘Tráfico por equipo’).

6 Dos comentarios merecen la pena: primero, dado que un colombiano 
no residente puede presentar un pasaporte como su documento de 
identidad, se podría subestimar el número de personas colombianas 
no residentes que ingresan a Colombia. Esta es una limitación de la 
base de datos; sin embargo, no hay información adicional para con-
trastar esta información. Segundo, cuando un extranjero reporta una 
cédula de extranjería puede tratarse de un residente de la economía 
colombiana (su centro de interés económico puede estar en el país), 
por lo que se podría sobreestimar el número de no-residentes; no 
obstante, el número de viajeros que registran una cédula de extranje-
ría es bajo (menos del 1% del total).

7 Se excluyen los vuelos chárter, los taxis aéreos y los vuelos adicio-
nales (aquellos realizados debido al exceso de tráfico en los vuelos 
regulares). Además, no se consideraron los vuelos de carga. 

determinantes4

Definición, fuentes y construcción de algunas variables

A continuación, se describe la construcción de las principales 
variables incluidas en la aproximación econométrica:

Pasajeros no residentes (total)
El número de turistas no residentes fue obtenido de la multi-
plicación del número total de viajeros internacionales repor-
tado por la Aerocivil (base de datos: ‘Origen-Destino’, 1992-
2017) y un coeficiente de no-residencia5, calculado con base 
en el reporte del Formulario 530 de la DIAN. 
 
Pasajeros no residentes según su país de residencia
Para desagregar el número de turistas internacionales según el 
país de residencia, se realizó un proceso similar: se parte del 
número de turistas internacionales no residentes hallado ante-
riormente y se multiplica por la composición porcentual según 
el país de origen, contenida en el Formulario 530 de la DIAN. 
En razón a que los datos están disponibles desde 2005, se retra-
poló la estructura porcentual hasta el año 2000, usando com-
binaciones de aproximaciones lineales y tasas de crecimiento 
del número de turistas internacionales por país contenidas en 
bases de datos del Banco de la República. 

Pasajeros no residentes según su país de residencia, desagregados 
entre colombianos y no-colombianos
La clasificación entre ‘colombianos’ y ‘no colombianos’ se rea-
lizó usando la información del documento de identidad del 
viajero no residente reportada en el formulario de la DIAN. 
Así, los ‘colombianos’ corresponden a las personas cuyo do-
cumento de identidad registrado fue una cédula de ciudada-
nía o una tarjeta de identidad, mientras que se clasificaron 

4 Para más detalles véase Agudelo et al. (2019).

5 El coeficiente de no-residencia se define como la participación de via-
jeros no residentes con relación al total de viajeros internacionales.

Llegadas de turistas internacionales a Colombia durante 2001-2017: 
evolución, características y determinantes4 
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Volumen de comercio de bienes entre Colombia y el país de origen 
de los turistas no residentes
Corresponde al valor FOB en dólares del comercio de bienes 
entre Colombia y el país de origen de los turistas no residen-
tes, definido como la suma de las exportaciones e importacio-
nes de bienes entre los dos países. Las series se obtienen del 
DANE y se convierten a dólares de 2010 usando el deflactor 
del PIB de los Estados Unidos (base 2010). 

Número de habitaciones por cada 100.000 habitantes
Las fuentes para el número de habitaciones de los estableci-
mientos de alojamiento en Colombia fueron el Registro Na-
cional de Turismo (RNT, del Ministerio de Comercio, Indus-
tria y Turismo) y Coltelco. Para los años 2005-2017 se utilizó 
el dato reportado por el RNT. Para estimar los valores de los 
años anteriores se utilizaron las tasas de crecimiento anua-
les reportadas por Cotelco e interpolaciones lineales para los 
datos faltantes (años 2004 y 2005). Finalmente, se reescaló la 
serie según el tamaño de la población. 

Número de giros de remesas enviadas a Colombia por país de 
origen
El número de giros de remesas enviados a Colombia por país 
de origen durante 2005 a 2017 se obtuvo del reporte trimes-
tral que hacen los intermediarios de mercado cambiario al 
Banco de la República, en el que registran el número de giros 
y el monto total de remesas por país de origen. Para el período 
2000-2005 se cuenta únicamente con el dato total de remesas, 
por lo que se imputó la composición por país de origen del 
giro con base en estadísticas migratorias. 

Índice de precios relativos (ITCR bilateral inversa) 
Mide los precios en Colombia relativos al país de origen, pon-
derados por la tasa de cambio bilateral nominal con respec-
to al dólar de ambas monedas. Corresponde al inverso de la 
tasa bilateral real entre los dos países. Para su construcción 
se anualizó el índice de tasa de cambio real (ITCR) bilateral 
mensual publicado por el Banco de la República mediante un 
promedio geométrico simple. Aunque su construcción es si-
milar a la del ITCR, es importante destacar el hecho de que 
esta variable no está agregada por medio de un índice tipo 
Fisher, en cambio, se explota su heterogeneidad definiéndola 
como una variable tipo panel8.

8 Para Costa Rica, Guatemala y República Dominicana se calculó este 
indicador con base en la información del nivel de precios y tasas de 
cambio contenidas en los reportes del Banco Mundial y el World 
Economic Outlook del FMI. Además, se hizo una extrapolación en 
los años 2014-2015 para Argentina con proyecciones de inflación 
incluidas en el World Economic Outlook. Por su parte, para Puer-
to Rico se utilizó un índice igual a 100 durante todo el período de 
muestra.

Precios sustitutos
Miden los precios de Colombia relativos a otros destinos alter-
nativos que ofrecen un producto turístico similar, ponderados 
por tasa de cambio. Se seleccionaron como competidores a los 
países latinoamericanos incluidos en el panel y se adicionó a 
Aruba. Las fuentes de información son las mismas que se usan 
para construir la variable de precios relativos, y su construcción 
toma como referencia el documento de Dogru et al. (2017)9. 
 
Número de muertos por cada 100.000 habitantes
Índice de homicidios intencionales por cada 100.000 
habitantes publicado por el Banco Mundial. Este índice es un 
estimado de muertes dolosas ocurridas en disputas domésticas, 
violencia interpersonal, conflictos violentos sobre tierras o 
recursos naturales, violencia entre pandillas, control ilegal de 
territorios, violencia predatoria o muertes perpetradas por 
grupos armados. No se incluyen muertes en batalla o por 
enfrentamientos entre múltiples grupos armados. Se realizó 
una extrapolación para el último año debido a la inexistencia 
de la información. 
 
Otras variables
Además de las variables expuestas, se evaluaron y/o construye-
ron otros indicadores para analizar la robustez de las estima-
ciones. Algunos de estos fueron: 1) una medida de distancia 
desde cada país de origen hacia Colombia, la cual se ponderó 
por el tamaño de los PIB; 2) el volumen de comercio de bienes 
entre Colombia y el país de origen de los turistas no residentes 
en millones de kilogramos; 3) el índice de tasa de cambio real 
(ITCR) para Colombia publicado por el Banco de la República; 
4) un índice de tasa de cambio real ponderado por flujos de 
turismo construida por los autores de este trabajo; 5) el número 
de acciones ofensivas de las FARC publicada por el Centro de 
Recursos para el Análisis del Conflicto (Cerac), y 5) el número 
de muertes asociadas con la actividad de las FARC (Cerac). En 
general, la inclusión de estas variables indica que las estimacio-
nes son robustas. 

9 Para más detalles véase Agudelo et al. (2019).
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El modelo VEC propuesto está conformado por seis variables 
en niveles integradas de orden 1 . Estas se incorporan 
en orden descendiente de las más exógenas a la más endógena

: logaritmo del PIB real externo  

: logaritmo del índice de precios externos  

: logaritmo de la tasa de cambio nominal promedio pon-
derada del peso frente a las monedas de los principales países 
emisores de estos recursos 

Anexo 4 

Determinantes macroeconómicos de las remesas de trabajadores en Colombia

: logaritmo del PIB real de Colombia con ajuste estacional  

: logaritmo del índice del acervo de migrantes  

: logaritmo del índice de las remesas en dólares corrientes 
. Se contemplan también variables dicotómicas es-

tacionales.
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